
.•:• 

165 
UNIVERSIDAD NACIONAL .~~T9ff~MA DE MEXICO 2f;J•. 

-.· .,~~ ... ~ 
. ~ : 

FACULTAD nE iís1c9troG1A 
··"' ¿ . 

. ¿.,."~~:-

LA EDUCACION CENTRADA EN EL ESTUDIANTE: 
EL ENFOQUE HUMANISTA DE CARL ROGERS 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN PSICOLOGIA 
PRESENTA: 

María del Rocío Ortiz Moneada 

Directora de Tesis: Mtra, Rosa María C6rdova Alvarez 

México, D. F. 

TESlS CON · 
FALLA DB OlUGF.N 

15194 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



DEDICO ESTA TESIS A: 

• DIOS, por su bendición. 

' 1115 ~APAS, por su carino y comprensión. 

' ROSA MARIA COIW>OVA, por creer en mi y su gran apoyo. 

' LEONARDO f/IUNGUIA, por su amor y las alegrias que hemos vivido juntos. 

'AL INSTITUTO HUf/IANISTA DE PSICOTERAPIA GESTALT, por permitirme 

conocer los postulados de Carl Rogers. 

' f/l/R/Afll Y lllCTOR f/IUNOZ, que han colaborado en mi crecimiento personal. 

'f/llS SOBRINOS: Micky, Chacho y Jimena que me han dado tantas alegrías. 

' f/llS HERMANAS, por su presencia y cooperación. 

'f/llS AMIGOS: Roclo, Ricardo e Hijas; Mónica Rlos, José Antonio Valenzuela, 

Leonor Garcla Topete, Maria Elena Garduiio, Georgina Aguilar. Jorge Rogelio 

Pérez, Elizabeth Gannendia, Martha Rosas, Arturo Hawa, Jnna Jurado, Chefüa, 

Sra. Marcela, Maury, Diana, Marcos, Lucy Huerta. P. Osvaldo, Rosa Vega y a Patricia 

Mali~ por su carii'io y por acompañarme en este proceso. 

' LAS TRES GENERACIONES DE JEFES DE GRUPO DE LA "ESCA ", por 

danne alegria. cariiio, energías y aprendizaje. 

• LOS CURSO DE MAMAS, por permitirme crecer como profesiortista y persona. 

' f/l/S MAESTROS OEL INSTTTUTO HUMANISTA, por companir su e.periencia 

' MIS PACIENTES, ALUMNOS Y COf/IPAf/EROS, los cuales me han dado valiosas 

enseiianzas. 

' Y en especial a MARIA DEL ROCIO ORTIZ MONCADA, por pennitirte ser tú 

y confiar en ti. 



INDICE 

INTRODUCCION 3 

CAPITULO 1 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTllFICACION 8 

CAPITULO 11 " LA EDUCACION" 11 

1) Vlel6n Flleúllcm de I• Edwc11Clón 12 

2) ¿ QIM H la EdUCllClón ? 15 

3) Flnea y objetivo• de la Educación 19 

4) Edue41Clón Tradlclon•I 23 

5) Educación Nueva 30 

CAPITULO 111 "LAS REFORMAS EDUCATIVAS EN MEXICO" 38 

1) Introducción 37 

2) Sexenio del Uc. Adolfo López Mataos (1958·1964) 45 

~)Sexenio del Uc. Gustavo Dfaz Ordaz (1964-1970) 50 

4) Sexenio del Uc. Luis Echeverrfa Alvarez (1970-1976) 54 

5) Sexenio del Uc. Joa6 López Portillo (1976·1982) 59 

6) Sexenio del Uc. Miguel do la Madrid {1982·1988) 68 

7) Sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortorl (1900·1994) 73 

CAPITULO IV "LA PSICOLOGIA HUMANISTA" 87 

1) Breve Historia de la Pslcologla Humanista 88 

2) Concepción Humanista del Hombre 113 

3) Conceptos Generales 98 



CAPITULO V " EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA" 104 

1) Antecedentes Históricos del Enfoque c-.do en la 

penona: 105 

1.1) Datos Blogn!flcos do Car! Rogers 105 

1.2) Contexto Hllllórico del Enfoque c.rittado en 

.. .,.._... 10I 

2) Concepcl6n del Homln ...... EnfDqll9 c..mo .... 
.. ..,_ 1tl 

3) La relacl6n ~: • Cenlracla en la,.._• 121 

4¡a.p.~c1e1..-~ 127 

CAPITULO VI "LA EDUCACION CENTRADA EN EL ESTUDIANlP 1:11 

1) llnlroduccl6n 132 

2) EdUCKi6n Cenlmda en la l'9nona: UM cWlnlckln 131 

3) Cómo con-a.u., Facllltlldordel....... 141 

4) La ....ill8Clón 1114 

5) En la educación .. puede lncl'* lanlo ...amientos 

c:omo canoclmlantos 

11) lnvestlgac:IOMS y Ellperlencla ........ la .r.cttvldm 

de ta Educación Centr..ia en la Penooa 

CAPITULO VII " LIMITES Y FRACASOS EN LA EOUCACION CEHTRAOA EN 

EL ESTUDIANTE" 

CAPITULO VIII CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBUOGRAFICAS 

2 

150 

1114 

201 

211 

235 



INTRODUCC/ON 



INTRODUCCION 

Cuando empecé a estudiar la especialización del Enfoque Centrado en la Persona. me entere que existla 

el libro: "Libertad y creatividad en la educación: en la década de los ochenta" de Carl Rogers y surgió 

en mi un gran interés por leerlo. Recuerdo que casi todas mis tareas eran sacadas de ese libro. pues 

estaba fascinada por descubrir una fonna diferente de abordar la educación. 

Al conocer este enfoque y después de realizar varios intentos por titulanne, me intereso iniciar mi tesis 

definitiva sobre el enfoque centrado en la persona y en especifico en educación, pues he trabajado por 

anos en el área educativa. 

Confonne lela más sobre este enfoque mAs me animaba por realizar mi tesis en una corriente humanista 

de la cual estoy muy contenta de haberme arriesgado a realizar. Estoy conciente de que la corriente 

humanista no lo es todo, pero por el momento es la que he decidido continuar, porque creo' en el ser 

lrumano 'J en su tendencia hacia el autodCsarroUo. Por lo tanto, también creo en 1a capacidad del 

alumno para decidir responsablemente su propio proceso educativo. 

Para lograr los objetivos de mi tesis y responder a 1os cucstionamientos de mi hipótesis, decidl realizar 

una Investigación Documental. 

El material que presento en mi Tesis de Investigación Documental esta estructurada en ocho capítulos: 

El cap(fulo 1 redacto el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de mi tesis. 

El capitulo JI lo dedico a la exposición de infonnación sobre: la visión filosófica de la educación~ ¿qué 

e" la educación ?; fines y objetivos de la educación; la educación tradicional y la educación nueva, con 

el fin de ubicar de manem general sobre el tema de educación. 

El capitulo 111 realizo una somera investigación documental sobre las Reformas Educativas en México, 

desde el sexenio del Licenciado Lópcz Mateas (1958-1964) hasta el actual sexenio del Licenciado 

Carlos Salinas de Gortari que propuso la Modernización Educativa. Esto con el objeto de revisar que 

4 



progresos y limitaciones ha tenido ..-ro sistana educativo, para despuá analizar si la educación 

oentrada en el estudiante puede aportar alternativas a la Educación Mexicana. 

El capitulo IV centro nú atención en proporcionar información sobre la psicotogfa humanista,. realiz.o 

una breve hiltoria de la Plicologla Humanista, RI concepción hmwliJta del hombre y los conceptos 

ceotnles de la ptÍCOlogja humanilla, debido a que el tema de la tesis de inveotipción documental esta 

enfocada a una postura humanista de la psicolo¡¡ia. 

El capltmlo V lo dellliüto a un tema concreto del lnmwñsmo, que es el "enfoque centrado en la 

penona• de Car! Rogen. Inicio con los ante<:edmtes históricos de la educación centrada eu la persona. 

que lo aubdivido en dos partes: a) Datos bio¡¡dlicos de Car! Rogen y b) C-o hiltórico del enfoque 

centndo m la penona. continuo con la conoepción del hombre desde el enfoque centradn en la 

penona. la relación terapádica: • Centmla en la penona • y lu etapas caracteriJticas del proceso 

tenpá¡tico. 

Al Uegor al caplhdo VI tnbajo, ya eo li. en el mfoque de Cad Rogen sobre la educación cartrada en 

el estudiante (definición), en cómo convertine en liicilitador del aprendizaje, en si se pueden incluir 

tanto conocinüentos como sentinüentos en la educación, en la evaluación y en las experiencias e 

investigaciones quo demuestran la efectividad de la educación centrada en el estudiante. 

El apitulo VU meoci.ono tanto limitaciones como fracasos de la educación centrada en el estudiante. 

Para finalir.at en el cepitulo vm incluyo mis conclusiones. donde realizo un anilisis crítico ·sobre las 

Reformas Educativas y sobre la Educación Centrada en el estudiante. hago una diferenciación ~tre 

educación tradicional y educación centrada en el estudiante. Analizo si la educación centrada en el 

estudiante puede ser una alternativa a nuestro sistema educativo. Por último, escribo las limitaciones y 

las sugerencias de mi Tesis. 

5 



CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA, 
OBJETIVOS Y 
JUSTIFICACION 



¿Qu6cim-osproponela<GICICÍÓD~m<Sludianlequecooduce 

a una r.á1ítaci6o del oprmdizajc si¡pñficalivo ? 

¿La alu<:aci6o ccotnda en d esludWlte c:umple con lu necaidadea reales 

ddeducmlo? 

¿ Tienen que t..,... Jos educandos ciertas canu:tetúlicu especificas, para 

apreodcr en eote enfoque? 

¿La educación tcll1tllda en d estudiante puede..,. d medio apropiado pua 

lograr un mejor funcionamiento de la EducKión en México ? 
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OBJETfllOS 

• Revisar y exponer las Refomw Educativas que han existido en México duranle los últimos 6 

sexenios. 

• Proporcionar información sobre una postura humanista de la educación baudo en el •Enfoque 

centrado en la penona • de Car! Rogers. 

• Exponer los &acasos y limitaciones que tiene la educación cartra da m d -..lilale de c..t Ropo. 

• Analiur si la <ducación centrada en la persona aporta elanen!o1 que &voreu:an d limciorwnimlo de 

la Educación en México. 

• Dejar plasmado una investigación documental a los futuros psicólogos que les interese conocer una 

propuesta educativa humanista. 
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JUSTIFICACION 

A través de mi experiencia educativa me he percatado de las linútaciones del sistema educativo, donde 

oboervo que la educación tndicional solamente le interesa la impartición de conocimientos definidos 

donde no IC toma en cuenta al estudiante como persona., sino como un recipienle que hay que llenado 

de conocimientos. Es una evidencia que la educación tradicional esti en constante crisis a cualquier nivd 

(Primaria-Secundaria-Pre¡¡.ntoria-Universidad) pues exiSlen muchos elementos que no funcionan, los 

problemas '°" mayores y mb complejos, las contradicciones se acumulan y aumentan laa dificultades de 

todo tipo. La educación tradicional cada dia se parece más a un edificio viejo royos cinúentos se estin 

resquebojando, con paredes que eSlán por caerse y a pesar de loa avances y eslüerzos de muchas 

personas por remozar d edilicio sigue casi Í8IJAI, donde remiendan los desperfectos con reformas 

educativas.. investigaciones, innovaciones y modernizaciones. todo parece indicar que est01 intentos 

todavla no son cap..,.. de proporcionar bues mú sólidas que ayuden a mejorar la calidad de la 

educación. 

Ante la preocupación por reorganizar el sistema educativo, se han hecho varios programas y 

actualmente uno de ellos es el Acuerdo Nacional para Ja Modernización Básica. que tiene el objeto de 

preparar a los mcidcanos para el desarrollo, la libertad y la justicia. Uevar a cabo tan ambicioso 

proyecto parece una tarea sumamente dificil, ya que, en la educación tradicional el alumno continua con 

una postura pasiva, donde existe desconfianz.a de parte del maestro hacia el alumno. donde se palpa la 

autoridad y d poder del maestro, además los altos mandos que dirigen la educación tienen intereses 

diferentes al trabajo educativo. Entonces, ¿Qué pasa con los alumnos que egre1a11 de las C1CUelas con 

conocimientos deficientes y poco significativos que no le ayudan a enfrentarse a una experiencia de 

vida? 
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En este intento por proponer una r.ducación digna y actual. existe una concepción humanista que se 

interesa por d quehacer de la educación y es la postura de Cart Rogers, que proporciona alternativas 

r.ducativas distintas a las de Ja educación tradicional. 

Rogers está convencido que uno de los elementos para mejoru el sistema educativo es tomar en cuenta 

a los alumnos. actuando como tales en su relación con Jos maestros y no tanto los planes de estudio. 

progranw y contenidos. Rogers dice· Debemos encontrar un modo de desarrollar d sistema 

educacional. un clima que favorezca Ja evolución personal donde Ja iMovación no sea atemorizante, 

~.-1-.:~=:.:-··;":":··.~ lu capacidades creativas de directores. maestros y estudiantes puedan eq>resarse y estimularse 

~.]..'-~«>·.~ .', ·. en, lugar de ser sofocadas. Debemos encontrar un modo de desarrollar un clima en el sistema que no esté 

'\~o en la cnseilanu, sino en la facilitación del aprendizaje autodirigido. Sólo asf deaanollaremos 

individuos creativos, abiertos a la totalidad de RJ expcrieucil, que la aceptan como suya y que viven un 

proceso de contimio cambio. De esta manera podremos crear una organiución educativa creativa y un 

proceso de cambio continuo. 

Aunque Ja postura de Carf Rogen no es una verdad absoluta, si es una fonna diferente de facilitar el 

aprendizaje, que toma en cuenta la totalidad de la persona y las necesidades reales del alumno 

Por lo anterior. considero que mi Tesis de Investigación Documental es vigente y relevante, ya que, es 

un granito de arena más en el quehacer educativo que intenta proponer elementos distintos, actuales y 

centrados en el estudiante. 
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CAPITULO 11: "LA EDUCACION " 

1) VlSION FILOSOFICA DE LA EDUCACION 

2) ¿QUE ES LA EDUCACION ? 

3) FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIOH 

4) EDUCACION TRADICIONAL 

5) EDUCACION NUEVA 



1) VISION FlLOSOFICA DE LA EDUCACION 

Todo planteamiento educativo serio, cualquiera que sea, parte neccsariamellle do tma visión del honi>re, 

que es la que le inspira la creación de sus propios fines, medios. técnicas, politjca. ecc. 

Es sabido que toda teoría do la educación no es hija del capricho tÚ dd IUM, sino do profundas 

reflexiones acerca del hombre y do su naturaleza, es producto do una visión do la vida butmm. que .., 

recoge en la filosofia. 

El valor do una doctóna de la educación depende del valor del concop10 do la vida humana en que se 

apoya, poro requiere de un sólido cimiento filosófico que plantee rellexionos y bulquo soluciones 

coherentes. 

La filosofia do la educación tiene por objeto el estudio do problemas esoncialos do la edueaci6n hacia 

cuestiones previas, anteriores a la educación misma. como son lu de la aeocia y destino dd hombre 

pára justificar o negar la posibilidad do la educación. 

La pedagogia. cualesquiera que sean sus fundamentos filosóficos, es un sistema de ideas y acciooes que 

se dirige a fonnar al hombre dentro de un vivir moral. es una ciencia realisca y mando trabaja coa los 

ideales humanos de fonnaci6n aspira a convertirlos en realidad. 

La tooria do la oducacióe debo descansar en dos cooc:qrtos: los fines y medios ..i.-ivos. Doado el fin 

educativo es un nuevo modo de ser del educando, como su deber ser , como un juego de autlidades no 

existentes en él pero que se quieren despertar, desarrollar y afirmar a través dd proceso educativo. Los 

medios son recursos para la realización del fin esencial, que es la fonnación de una capacidad total para 

vivir individual y socialmente de acuerdo con los ideales humanos. 

La determinación de los principios ideales de la educación esta dentro de la tarea especifica de la 

pedagogía, pero ésta acude a la filosofia en busca de sus concepciones de la vida e ideales humanos para 

justificarlos o fundamentarlos. 

12 



La tarta filosófica al respecto no es otra cosa que desentrallar la fuente de la di\1ersidad, los distintos 

caminos de la vida que funcionan en el tener que elegir entre ésta o la otra modalidad educativa El 

filósofo no crea educación, sino 1e limita a reOexioaar tobre la exÍllente y la pretérita. 

La natunleu del hodJre exige un proceso educativo donde se plantea el probltma dt la dirección de la 

educoción. donde se topa con la interropnte de que: ¿hay que educar?. Cada sociedad tiene 111s liSIU 

de conocimimtos, de habiliclades, de ..iorea y de actitudes que se propone o que impone a sus 

miembros de la comunidad. pues tstin en fimción del llÍllema de valores o ideales vlgentet de cada 

rociedod. 

El edUClr coollcva siempre el tener que optar , preferir o decidirse por uno u otro oi<tcma de valores; la 

libaud juq¡a un papel muy importante en el h<cho educativo. Dcnuo del proceso educativo cxi51e otro 

cutllionamiento importante: ¿cómo educ.v7 y oq¡ún Fullat (1983, p.81) se obtiene respue51a cuando 

intenienm todas las dimensioaeo del proceso educativo. 

DlllENSIONES DEL HECHO EDUCATIVO 

AqulEn 

Pslcologlo 
Olologta 

13 
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El educar no es principalmente un hacer cuantilaliw ( un cómo ) sioo un boca" aulitatM> ( un pua ) 

que nos pennile concretar los contenidos de coda he<ho educativo. En la mXKión tOCll, úDca 

existente en la realidad, abarca ambas dimensiones: Educación como proceso y Eduación romo 

COlllalido. 
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2) ¿QUE ES LA EDUCACION ? 

• La etimología. de educación proviene del latín educado: acto de criar (animales.plantas), y • por 

exlm!ión. formación del espiritu, instrucción. El vocablo latino educatio, onis, deriva del verbo educare. 

formado por e (afuera)yducare (guúu, conducir)" (En Nérici, 1985, p.19). En castellano no se utilizaba 

la palabra "..iuc.:ión" en d significado que actualmente se usa , anteriormente se pronunciaba d 

lámiao "aioma" que deootabo d l1allojo ralizodo para alimentar, proteger y educar al crio, d eual 

todavía no podía valme por sí mismo y era necaario la pretencia cid adulto. 

La oducación a uavá dd tiempo, Ita sido objero de múltiples enfoques y criticas en función de distintos 

puntos de vista lilosóficoo y bajo dilCsentes eondiciones socioculturales de cada q,oca, pero 

indeptndientemente del erúoque que se utili<:e, la mÍlión de la educación es ayudar al prooeso de 

conslrucción de la penona humana que permita desarrollar sus capacidades fisicas, intelectuales y 

espirituales, para que viva en relación con JUS semejantes, para actúe conscientemente frente a nuevu 

situaciones de la vida, para odquiñr un sentido de respeto, justicia y libertad responsable y para 

modificar y lranlformar la propia realidad. 

Cada IOCieclad aea d tipo de educación que le asegura su estabilidad, su ronservoción del statu quo, su 

tranlmiJión de su cultura a tnlYl!s de una generación a otra. y sus jerarqulu establecidas, por lo tanto, 

los fines de la educación vuian de acuerdo a ciertos contextos culturales, económico~ politicos y 

IOCiales de cada pala. 

Según Perche (En Polacios, 1984, p.645): • a tal sociedad, tal escuela; a sociedld discriminatoria, 

etCUda discriminatoria; a sociedad en crisis, escuda en crisía; la llOCiedad de claes engendro una escuela 

de clases", por eso aegún la educación que se tenga en un pals depende en g¡111 parte del destino de la 

sociedad'. 

Por lo que. •tanto las ideas educativas como tu insti1uciones poseen biiloria, y esta lústoria no 

constituye un bloque autónomo sino una variable dependiente de ta historia de tas sociedades humanas. 

Si las ideas e instituciones en tomo a la educación disfrutan de vida y movimiento se debe a que se 

hayan inscritas en una sociedad" (Fullat, 1983, p.135). 
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La acci6n educativa debe cjcn:eno en d sentido de socializaci6n. pero uniJÍál en d sentido de 

individualización al mismo tiempo, no como una dualidad , sino como um unidad. La indMdualizacióo 

es para que el ser humano se realice de manera completa de ocucrdo a .,. pooiliiJidadea y la 

socialización para que tenga sentido de coopención, por lo tanto, d equilibrio es iadÍlpallllllle; noda de 

_.,aciooes individualistu que noa llewo al egolamo; nocla de _ ......... oocializanles que nos 

llevan a dOOlvu el pemmnieoco perooaal en d 81UPO. 

Existe una rica variedad de signüicados de la educaciOO, por lo que a COalinuaoi6a a¡ioadr6 .,._., 

lrea ejemplos para dimos cuenta de la dMnidad, pero lo mh importme do álas es la pnooruplCi6a 

por d educando. 

llioe N&ici (191S, p.21): "La edPcaci6n es d proceoo que time <01DO lillllidad rtalim' en lilrma 

coocomitan!e las potencialidades cid individuo y llcvlrlo a ........,..., oon la ralidod, pma que en ella 

ICIÚe COOICienlcmenle, con eficiencia y respoDllbilidad con milu, en ,.-..... a la util&l:á6n do 

nooesidades y .upimiooes paJOIWes y coloclivu y, ... "'8W1do .._, al desamJlo espEluol do la 

criatura humano, adoptando, para dio, la octitud - dim:riYa polilJlo, y ..r.az.to la m...cia, la 

reflexión, la creativid.>d, la coopmción y d reopeto por d pr6jimo". 

Dice Pilj!et (En Pattcnoo, 1982, p.110): "La meta principal de la educ:oclón es.._ bodJra -

de ,,._ cosas .... ....,, no simplemente capaces de repetir lo que bon hec:bo OlrU _..,;one.; 
hombres creadores, inventivos y descubridores. La segunda fillllidad de la <ducaci6o es formar montes 

capaces de discernir y de verificar, que no acepten todo lo que se les pone delante". 

Dice Castalleda (198S, p.S4): "Educar es en suma, procurar la ldaplaci6'1 e inlqiración cid 111jeto de 

modo que, a la vez que se enriquece a si núsmo, pueda contribuir al perfeccionamiento de ese mundo en 

el que se halla inserto". 
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Fullet (1983, p.13) con un esquema nos imatra llgunot lignificados de la educación, donde no realiza 

un análisis critico, sino sola!Mtte nos ejemplifica la pluralidad. 

ALGUNOS SIGNmCADOS DEL VOCABLO l:DUCACION 

E li¡plificado de "A" del eaquema oc trata. no de un "saber-hacer", IÍDO de un "saber-acnw" en la vida 

IO(IÚl1 d bien y d nlll. &le lignificado tiene la diroa:ión de todo acto educativo hacia d mundo de los 

Vllores. 

E lignificado de "B" dd esquema se entiende corno un "saber-actuar", en d aentido de tékhne en 

Arillóteles, que es distinto a un simple hacer, o - se comprende la educación corno destreza, 

habilidad: didictica y métodos. Por ejemplo: • El sdlor "Z" ha resultado un magnifico educador. Ahora 

bien, al decir: "El sdlor "X" sal>e mucho sobre educación", opunta al significado de la palabra griesa 

7heorla. 
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El significado de •e• y 'D" tienen mucho que v« con el quehacer poUtico, han desonoUldo nociones de 

"cducación-libcTllción' y de "cducación-socializ.ación"; esta segunda aitcndida como procao IOCial que 

produce estructura en la sociedad. Por ejemplo: " Mcdianle la cducacióa - liberaremos de esta 

civilización opresora" y • La educación reproduce la división de la sociedad en duts •. 

El significado de 'E" en d esquema significa d conjunto de actividades desanolladu en un ~ 

docente ( cl4se, recreo, premios, castigos, etc.) incluyendo la organizacióo y la metodo1osla vigente; la 

educación en este contexto es educación escolar o académica. Por ejemplo: • Ilota im6lucióa c:sco1ar es 

de un alto nivel académico parad educando". 

El significado de 'F" en el esquema se entiende cuando el educando ha uimibdo un COljunlo de 

conocimientos y ha adquirido habilidodes, o sea, ha alcanzado un grado de imlrucción; esle lligniblo 

serla sinónimo de cnseilanza y de aprendizaje, también incluye que alguim ......... conocimienlos do 

reglas de urbanidad. Por ejemplo: 'luan es un niilo muy bien educado'. 
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3) FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION: 

Para iniciar es importante hacer una diferenciación entre d concepto "fines" y "objetivos" según Nbici 

(198S, p. 28): • los finos son apeaos mAs g....,.Jes y teóócos de la educación y los objetivos son más 

porticulares y práclicos, que oe aplicon •la realización de 101 fines de la educación a 1ravés de los niveles 

de..-nza". 

• FINl:S DE LA EDUCACJON 

La eduCICÍÓR debe ayudar ol educondo a deocubór el fin de la propia vida y capacitarlo para que lo 

pueda alcanza ~e. Pua dio, es noc:esario poner ol hombre en condiciones de desarrollarse a si 

númo, de adaplanc a <UllltU eágooci.u inlemas y Cldemaa juqpn at la educación. 

Los fina de la educación pueden ser e>presados en un tóple oentido: social, individual y tracendental. 

L 1) ~ar al-· pua recibir, conservar y atñquecer la hereuciA cultural. 

L2) Preparar los procesos de subsistencia y organización de los grupos humanos, teniendo en cuenta 

las nuevas exigencias socioles, derivadas del crecimiento demográfico y los nuevos 

acontecinúentos 

a.3) Pronw.eve et desenvolvimiento económico y social, disminuyendo los privilegios para proporcio

nar beneficios a la mayor parte de los individuos. 

19 



b) En ti sentido indfridua/: 

b. I) Proporcionar a cada persona una adecuada a~ención, de modo que favorezca el desenvolvimiento 

de la personalidad. 

b.2) Propiciar en el individuo la identidad de pertenencia hacia un grupo, a fin de inducirlo a cooperar 

con sus semejantes sustituyendo la competencia por la colaboración. 

e) En ti sattido ITascendmta/: 

c. J) Orientar al individuo hacia la aprehensión del sentido estético y poético de las cosas, fenómenos 

y de Jos hombres, con el objeto de obtener vivencias más profundas y desinteresadas. 

c.2) Llevarlo a tomar conciencia y a reflexionar sobre los grandes acontecinüentos y problemas de la 

vida y del cosmos, con el fin de proporcionarle vivencias más: hondas. 

• OBJETIVOS DE LA EDUCACION 

Los objetivos de la educación son los que indican el rumbo y Jos puntos de llegada deseados, tan1bién 

son los que otorgan un significado a la ensei\anza. La toma de conciencia de Jos objetivos de la 

educación implica dar sentido de formación y de auténtica educación a su labor a través de las 

asignaturas, cursos, clases, etc. 

Según Nérici (1985, pp.28-49) escribe 24 objetivos que deben promoverse en la educación, del cual 

solamente mencionare sus nombres, ya que, no es mi objetivo realizar un análisis de cada uno de ellos. 

Lo que si observo, es que estos objetivos no incluyen solamente los que se imparten en una institución 

educativa, sino también, Jos que se toman en cuenta para la vida en general. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACION 

'ATENCION DE TODOS LOS INDIVIDUOS 

'DESARROLLO FISICO Y PRESERVACION DE LA SALUD 

' INTEGRACION SOCIAL 

' SOCIALIZACION 

' FORMACION CIVICA Y FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA NACIONAL 

• FORMACION DE UNA CULTURA GENERAL 

'TRANSMISION DE LAS TECNICAS FUNDAMENTALES PARA LA FORMACION DEL 
ESPIRITU DE INVESTIGACION 

' FORMACION ECONOMICA 

' FORMACION ESTETICA 

'OPORTUNIDADES DE MANIFESTACION Y DESENVOLVIMIENTO DE LAS PECULIA
RIDADES INDIVIDUALES PARA LOGRAR EL PLENO DESARROLLO DE LA PERSO· 
NALIDAD 

' PARTICIPACION EN LA VIDA SOCIAL MEDIANTE EL EJERCICIO DE UNA PRO
FESION 

' DESARROLLO DEL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

'DESARROLLO DEL ESPIRITU DE INICIATIVA 

' APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

' FORMACION POLITICA 

'FORMACION DEMOCRATICA 

'PREPARACION PARA EL MATRIMONIO 

' DESARROLLO DEL ESPIRITU CREADOR 

' DESARROLLO DEL ESPIRITU CRITICO 
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! ENSEÑAR A ESTUDIA 

• FORMACION DE LA MENTALIDAD CIENTIFICA 

• LLEVAR A TENER CONFIANZA A SI MISMO 

• FORMACION MORAL 

•EL RESPETO POR EL PROJIMO. 
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4) EDUCACION TRADICIONAL 

Generalmente cuando oímos hablar de educación tradicional nuestra referencia inmediata es Ja imagen 

de un profesor que habla y unos alumnos que escuchan, pero pocas veces nos hemos detenido visualizar 

sus oógenes, sus caracteristicas y sus implicaciones de esae tipo de enscftanza. 

•><Jrlr-: 
Para iniciar C?CpOndrC una breve resella de los origenes de este tipo de educación. con esto no quiere 

decir que escribid la historia de su nacimiento y su dCSBJTOllo, sino que partiré del surgimiento de los 

cotegioo-intmwloo y de ahl saltaré a to que significa en ta actualidad la educación tradicional. 

Al situarnos en d siglo XVII donde los colegios-internados de los jesuitas teman como finalidad: ofrecer 

a ta juventud una vida metódica en su interior, lejos de las turbulencias y problemas de ta época y de ta 

edad. La vida externa se consideraba peligrosa, temida como fuente de tentaciones, por eso era 

necesaño aislar a los jóvenes separándolos del mundo y era importante vigilarlos constantemente para 

que tuvieran deseos y opdeocias naturales. 

En esto, los colcgiot.-.intemados se proponlm 1anz.ar a 1os jóvenes cultivados, capaces de sostener en 

sociedad una discusión brillante y cooclsa ac:rca de todos tos temas relativos a ta condición humana, y 

todo etto para provecho de ta vida social y como demuo e ilustración de ta religión cristiana. 

Suele consideraae como fundadores de ta pedagogfa tradicionBI a Comenio y Ratichius, donde et 

primero publicó en 1657, su Didáctica Magna o Tniudo dellrte universal de ellllCilar todo a todos. 

Et papel del maestro era ta base y condición del b<ito de la educación, ya que, a él le correspondla 

dirigir la vida de tos alumnos. Et maestro era et modelo y gula: a él se debla imitar y obedecer.También 

él organizaba la vida y las actividades, velAba et cumplimiento de tas regias, era quién resotvia tos 

problemas de los alumnos. 

Et separaba cuidadosamente los temas de estudio para evitar confusiones; él preparaba y dirigia tos 

ejercicios de nlanera que se desarrollarán en forma fija y ordenada según lo establecido. Comenio decla" 

el orden en todo es el fundamento de la pedagogia tradicional" (En Palacios, 1984, p.18). 
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El manual escolar era el ejemplo claro de esta organización, orden y programación; en él se encontraba 

todo graduado y elaborado, a fin de que el alumno lo aprendiera: nada debe buscar fuera del manual 

porque esto le lleva a la distracción y confusión. 

El repaso era entendido como una repetición exacta y nünuciosa de lo que el maestro dccia. 

El papel de la disciplina y el castigo eran muy imporUntes, no importando que se dimn ai forma de 

reproches, reprendas o castigos ~· llsicos, el fin era estimular el comunte progiao del 

alumno. 

Dentro de los ideales de Comenio y Ratichius de esa época, era que potlUlobon una coc:uela única y 

exigiln la CICOWización a cargo del estado, doode todos loo nillos sean grandes o chicos, ...., pobn:a o 

ricos, lendrlan educación. Y dentro de los avances es que oe oponlan a que los nillos leyuan el latln 

como primer conocimiento, pues ellos docfan que ol nillo debla de adquirir ms primao1 conocimico1os 

en la lenaua materna. Estos ideales y postulados se liJcron dcarrollándDle y clefiniá>dosc poco a poco, 

ya que, m la época que se meocionaron era dificil acepl4r oigo laD i.nMvado<. 

En la ICIUllidad existen algunos elementos de la educación tradicional del sislo XVU .... IOdavla se 

oiguen llevando a cabo, porque no oe han realizado nwchos cambioa y es como: • c:om« IÍll aprowchlr 

los alimentos y sin que se dé el proceso de digestión. Cuando esto suade, los elementos 1U1tritivos no 

pasan & la coniente sanguínea y, por lo tanto, no se integran al organismo; la comecuencla es una 

alimcnlación deficiente que dificulta, en lugar de promover el desarrollo. Lo mismo sucede con el 

aprendizaje cuando no es significativo para la persa~ cuando es impuesto. cuando es memorizado sin 

la propia digestión de sus contenidos. cuando la persona no es respetada en su propio ritmo• (Gonzáiez. 

1991,p.12). 

¿ Caiolos 1lglos llevamos de indigestión? 
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b) CaNcteristicas: 

En la educación tradicional se concibe al AL1lMliQ con la capacidad de retener y repetir la 

información. Es decir, la acción cognoscitiva consiste en registrar los estlmulos procedentes del exteñor 

lo que nos Ueva a almac:coar información poco significalivl que después se olvida, porque no tiene 

relevancia pota d alumno. En este moddo los edllWldos oo ooo IWnados a cooocer sino a memoñzar 

y d popd dd proícsor es el de mediador mtTe d ubtr y los alucandos. 

En la educación tradicional los OBJEDVOS del aprendizaje .. c1cn ser formulados a manera de grandes 

melas, con planes y progromas de estudio que IOll gaiaaleo y a ....:a ambiguos. En d upecto de la 

illleoáonolidad la ensdlanz.a se cealra mis en metU o propósitos de la institución y de la sociedad, sin 

tomar en aJatla al alunmo. 

En la educación tndiciooal los CONTENIDOS de la ensellam.a ae manejan en listados de lemaS, 

capltulos, unidades, etc. Un signo tarnbiát muy cmctedllk.o de este enfoque es el enciclopedismo, 

representado por d gran aímulo de conocimientos que d alumoo tiene que "aprender". 

En estos contenidos ae manifiesta mucho la fiagmenlación y el abuso de ddalle. Los contenidos 

presentados de esta JIWlefa no requieren dd estudiante esfuazo y coinpm1sión, sino memori1.ación y 

repetición, como se puede ob1<"11í el alumno tiene pocas posibilidades de enálisis, de discusión, de 

objeción y de proposición de altcmstivas. 

En la educación tradicionol las ACTIVIDADES de aprendizaje son escasas, y las más ft<cuentes son : 

lu notas. los textos. las liminu, los carteles. el gis, eJ pizarrón. etc .. teniendo como predomino la 

exposición del maestro. El extremo de esta práctica se da cuando se cae en el verbalismo que sustituye 

el razonamiento y la acción. 
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En la educación tradicional el LENíilIAJE está centrado en el maestro, dificilmente en el lenguaje del 

alumno, no sólo en el \'ocabulario, sino en Ja forma de conceptualizar y elaborar el discurso. Hay una 

diferencia de aftas entre el lenguaje empleado en el aula y el que el nifto tiene, esto es debido al contacto 

que tiene con los medios de comunicación. 

En la educación tradicional la relación MAESTRO-Al IJMNQ es vertical, distante y de desconfianza 

hacia el alumno. Para Alain (En Palacios, 1984, p.9) "el maestro debe ser 'inseOSl'ble a las gentilu.as del 

corazón•, Chiteau, por su parte, es partidario de "una indiferencia, al menos aparente•. 

El maestro rar11 vez pregunta sobre las necesidades del estudiante, y cuando trata de hacerlo, se cnftcnta 

por lo general, contra la pasividad o extrañeza del alumno. 

En la educación tradicional la D!SC!PI !NA o reglas son impuestas por el Maestro y d llWMo debe ser 

obediente, respetuoso y aceptar to que la autoridad indique. 

En la educación tradicional la EVA! l!ACION del aprendizaje se ha concebido y practicado como un 

actividad terminll del proceso enxilanza-aprendizaje, que consiste en aplicación de eumenes y asignar 

calificaciones mensuales o finales. Se ha utilizado además como una anna de intimidación y represión, ya 

que, algunos maestros suden esgrimir en contra de los aJunmos. 

. En resumen las caracteristicu de la educación tradicional son las siguientes: 

• La autoridad máxima dentro del salón dC clases es el maestro, ya que. él posee la "verdad". dejando 

al estudiante en un nivel inferior, pues se le considera un vaso vació que hay que " llenar " de 

conocimientos, pues él es el lmico que sabe lo que los alumnos necesitan y deben aprender. 

• La función del maestro es enseíl.ar. corregir. evaluar de acuerdo a un criterio y a un juicio; además 

que fija normas, vigila, controla. seftala los pasos a seguir en las tareas y obligaciones, 
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• El papel del estudiante es de receptor; se limita a aprender lo que le informan, memori7.a y repite una 

y otra vez los conocimientos, escucha en silencio, obedece nonna.s establecidas las comprenda o no y su 

paticipaclón es casi nula. 

• El libro de texto o al¡¡ún otro medio de instrucción inteleclUal verbu oon los principues métodos 

empleados para introducir conocimientos en el educando . Et Examen verifica en qué medida los ha 

recibido el alumno. 

• El maestro para mantener a los alumnos en un estado intermitente o de constante temor. es necesario 

controlar la disciplina en el salón de clase. 

e) IMPLICACIONES: 

Ante este panorama. la educación tndicional produce personas con ugunas de estás cam:tcrlsticas: 

• Pcnonas jndjyidiialistas: No es de extraftar que los estudiantes salen de las escuelas tradicionales con 

gran dificultad de entablar relaciones interpersonales, ya que, no se les facilita el descubrimiento del yo, 

del tú y del nosotros; adem!s identifica a sus compafteros como contrincantes contra los que ha de 

luchar para llegar a ser alguien en la vida. 

• PersoDM competitivas: Las recompensas y Jos reforzamientos que recibe, generalmente son de tipo 

material (medallas. trofeos, premios, distinciones.etc.) y social que propicia una competencia egoista 

cada dla más; también existen las comparaciones y los contrastes, como por ejemplo: "el flojo•, "el 

aplicado". 
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· • J>cnoou <kpmljnueso Al considem" al estudiante incapaz de tomar la ÍlliCillfiYa. de el<gir y tomor 

decisiones responsables, ate sistema educativo promueve la falta de cratMdod y comproalÍIO, que 

neva 1 no enlimtar la reolidod, confbrmindose con criticar, budane, '-dlále y deopocricar. 

* JtmmwpujnaylP'ricn·En ... etill-.d....,_atratodo.._...,...,........., • 
.......... lol .......... decrltica,aalividody~porlo ................... ...... 

(actiluda). • o...io oe le c:oona la libstld 11 - laumao, cumlo tocloo - ._por......, y 

...,. abierto 11 combio "'le p1Jlliben. allllllo aa ~ oe lilllita • ..... IUpllllliwo y oe le 

im¡lideel ..............,,,. .,.._ 1e confDmll, oewdvecomodino, ypiorded ....... deaatMdod e 

inveslipción ~osen ellas y"' deja i1llluit ~e· (Gonález. 1991, p.~. 

• Pmona• rrbc!dce ID!• la m1oridad· Cumlo el eotudianle pen:ibew -w.r iljolla y.._. oe 

siente .........So y lo produce --...ios de impotmda, de iali:rioridld y.........., que - CD 

él, un confonnismo o una rcbddla. 

' PCOQOIS M:r!tjr,o., CUllldo la eduoacióa lrodidonal sol-. oe .,...,...,. por la~ de 

conocimientos rara vez comprendidos y aimiJodos (TRAGADOS), putdm lcpr a~ CD 

conocimientos artilic:ialea y llÍll oentido, lejos de ..,...,... 11 alumno coa IClitudea ~ lo 

podemos aleju de la realiclad. al instalamos en lo abstrocto. 

• Pcr1Qn11 i"M'&I'"' y diyidjdu: " LI dicolomia que produce dar mayor impoftaDQa al ialMto quo ll 

desarrollo de las facultades afectivas, sociales y axiológicas (de inleracción y _.,..,;.o¡, unida 11 

temor, al rechazo y 1 11 conciencia de se< •urilizados", son causu de insq¡uridad en el indMduo que le 

incapaciro paro ser auttnrico" (Gonúlez, 1991, p.60). 
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• Pcnooas ron pmbL:mas de ronpmjrJ1Gión· Es un problema serio la falta de comurücaci6n que se da en 

ate IÍSlema escoltr. El abilmo entre cátedra y alumno; entre adultos y jóvenes es un problema de 

1-lje. No nos entendemos, se cree que 11q11d dice una cosa, cuando de hecho dice otra ( tal vez lo 

que _..,. quiliáamoo que dijese; pero lo dice de 111 fonna que aitmdemot lo coolnrio) y se 

............... _pide_loque6dijo. 

Ea importame reconllr que el esludilllle • no es una blonda cero. moldesllle a iuestru J!llllO, 8no un ser 

dolado de nocailades, apelÍIOI inlelecluales y .... enaBfa .....sora y uimiladora que procede de 

dentro bacia afiJaa. Por lo tamo, es - que el adulto .We multiplicar Ju inlervenciones 

imempeslivu <jaádu desde lbsa haáa dentro" (Mme.s, 1916, p.S). 
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5) EDUCACION NUEVA 

El movimiento de la educación nueva nace y se desarrolla a finales del siglo XIX y comienzos de 

nuestro siglo, "históricamente, la educación nueva encuentra su punto de panida en las decepciones y 

las lagunas que aparecen como caracteristlcas de la educación tradicional" (En Pal.aos, 1984, p.27 ). 

Sin olvidar que ruando se analizan tu corrientes educativas se descubre que existe cierta correlación 

con aJgunas caracteristicas de orden politico, social, económico , filosófico, bélicas y revolucionario. 

Por lo tanto, el mayor número de reformas educativas son un re Dejo de la sociedad. 

Con la psicología del desarrollo infantil, que se promovía en Jos comienzos de este siglo, como base una 

nueva filosofia de la educación, como motor un gran número de nuevos pedlgogoa convencidos, ae 

enfrentaban ilusionados y decididos a Ja realización de Jo que se derM>mina " Ja revolución copemlca en 

educación " o sea, traslada al centro de gravedad al nifto, del cual se parte de la naturaleza del nillo para 

fonnular principios y técnicas para educarlo. 

Tanto en Europa como en Norteamérica comienza a gestar un movimiento educativo nacido de la 

corriente iMovadora iniciada por Jean Jacques Rousseau, es él primero en escribir sobre la educación 

nueva, su obra de importancia y profundidad " Emilio ", es una respuesta a la necesidad de formar un 

nuevo hombre para la nueva sociedad. 

Pero " Emilio " es más que una reacción contra el pasado, es una prospectiva hacia el futuro, ya que 

siglo y medio después, tanto psicólogos y pedagogos toman en cuenta los postulados de Rousseau. 

" Su planteamiento del problema educativo, su forma de entender los procesos de aprendizaje, el modo 

como encara la relación profesor alumno, hacen de Rousseau un crilico de la educación actual" 

(Palacios, 1984, p.40). 

Dentro de los autores de la educación nueva están. Rousseau como el "gran precursor"; Pestalozzi, 

Froebel, Tolstoy, Kcy, Dewey, CfararCde, Montessori, Decroly, Kerschensteiner, FerreiCre, Cousinet, 

Frcinet, Neill, Reddie, Hahn, \Vallan, etc. 
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Adolphe Ferriere fundo en Calis (Francia) la Liga Internacional de la Nueva Educación (1921), cuyos 

principios son los siguientes: 

a) " El fin esencial de toda educación es preparar al rúllo a querer y realizar en su vida la supremacla del 

esplritu; la educación debe, pues, cualquiera que ~ el punto do villa del educar, tender a conservar y 

awnentar la enor¡¡la espiritual del nillo. 

b) La educación debe respetar la individualidad del rúllo. Esta sólo puedo desurollarse mediante una 

disciplina que conduza a la liberación de las potencias espirituales del nillo. 

e) Los estudios y, do manera general, el aprondizaje do la vida, d<boo dar hbro cuno a los intereses 

innatos del nifto, os decir, a los que brotan ospontineamonto en él y .....-... su expresión en las 

diver115 actividades do orden manual. intelectual, ~co. social y do cualquier otro gáloro. 

d) Cada edad tiene su carictcr propio: por tanto, los propios nillos debm organizar la disciplins personal 

y la colectiva con la colaboración do los maestros. Ambas dillCiplinas doboa tald« a reforzar el sentido 

de las respoosabilidades individuales y sociales. 

o) La competencia egolsta debe desaparecer do la educación y ser IUltituida por un osplrilu do 

cooponción que onsolle al rúllo a poner su individualidad al servicio do la colectividad. 

f) La coeducación que equivale a la instrucción y educación en común, no significa tratar un modo 

idéntico a los dos sexo, sino permitir a cada uno de eUos ejercer h'bremente sobre el otro un saludable 

influjo. 

g) La educación nueva preparará en el nii'io no sólo al futuro ciudadano, capaz de cumplir sus deberes 

para con sus prójimos, su nación y la humanidad en su conjunto, sino también al hombre consciente de 

su dignidad como ser humano" (En Meneses, 1986, pp. 3 y 4 ). 
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Los principios de Calis fueron sustituidos en 1932 por los de Niza, cuyas ideas mis relevanles son tres: 

•Lo DllUralaa del nillo 

• La rtbd6• coa los •duhos 

•A1pecto10CW 

En la educación nueva existe una absoluta confianza en la NATIJRAl.EZA DEI, NtlQo y se tes 

considera como personas con sentimientos y diferencias individuales, no se les juzga como poseedores 

de 11 inteligencia contemplativa, sino se les ayuda a desarrollar sus aspectos intelectuales, anlstlcos y 

sociales propios del nii\o. El estudiante deja de ser un adulto en miniatura. y se toma en cuenta la 

originalidad de cada edad. 

La confianza, el respelo y la libenad son importantes. porque llevan al nillo a emprender sus búsquedas , 

sus investigaciones, de acuerdo al interés y necesidad del nifto en un ambiente de libenad. 

Prepara al nii\o a respetar y desanollar la personalidad, fonnar el carácter y el espíritu de cooperación y 

coeducación. 

" La educación debe orientarse no al futuro, sino al presente, garantizando al nifto la posibilidad de vivir 

su infancia y vivirla feli1111ente. La escuela no debe ser un1t preparación para la vida, sino la vida misma 

de los niftos" (Palacios, 1984, p.30 ). 

En la educación nueva la REI.ACION MAES1JlO.-.....ALllM.NO es de cooperación. El maestro es un 

guia que va abriendo caminos y mostrando posibilidades a los alumnos. De esta fonna, la relación 

poder·sumisión de la escuela tradicional es sustituida por una relación de afecto y cooperación. El 

maestro ya no grita desde la tarima, sino que se pasea por el salón de clases. 
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En la educación nueva considera que " el hombre tiene una NATIJBAl..EZA SOCIAL y, según ~a, 

su desenvolvimiento debe huene conforme al orden externo de las actividades y oecesidades sociales. 

La plenitud de satisfacción en el propio dewrollo se logra sólo dentro del sistema democritico, por 

definición: el que satisface las necesidades hwnanas dándoles una mlxima libertad" (Meneses, 1986, 

p.5). 

La Educación Nueva es entendida como un proceso para promover y desanollar ta naturaleza dd niilo 

de acuerdo a sus intereses y necesidades~ la cooperación es máJ importante que la competencia. 

ExiJte una confianza en d potencial de individuo que te permite desarrollarse, aprender, relacionarse y 

responsabilizarse de sus propias decisiones. 

En base a lo anterior surgieron divenu escuelas con d fin de propiciar el desarrollo de tu 

potencialidades dd nillo, entre ellas estad Método de Montesaori, donde sost<nla que d hombre por 

naturaleza sigue un orden establecido y el desarrollo de tas capacidades es un pr0<:eso que sigue ciertas 

leyes. Montessori conocia muy bien los escritos de Rousseau, Froebel y Pestalozi de los cuales recibió 

influencia. Reconocía que los seres humanos no nacen con características fijas, ni con instintos que 

determinen su conducta en forma especifica. Por d contrario, el nill.o es capaz de desarrollar muchos 

comportamientos y B!Jrender adaptarse a diversas situaciones. El desarrollo es espontlneo, pero sólo en 

un ambiente apropiado. 

Montessori desarrolló su propio sistema para ensenar a leer y escn'bir a nii'los retrasados y después este 

método lo aplicó con nii\os nonnaJes. El estado mental del niño es de naturaleza creadora, abierta al 

aprendizaje, Montessori utilizaba el término de " mente creadora " para distinguir el estado natural, 

espontineo e inconsciente del aprendizaje. Trabajo principalmente con niños preescolares del cual 

derivó dos ideas importantes y relacionadas entre si. La primera es la de los PERlODQS SENSIBI f.S 

DE m:(fARROI 1 O. donde al ir desarrollándose el niño existen periodos en los que adquiere madurez 

apropiada para ciertos aprendizajes. Si el ambiente ofrece las debidas oportunidades, estos aprendizajes 

ocurren con naturalidad y facilidad. Cuando se posponen los aprendiz.ajes, el proceso se hace dificil y 

con frecuencia doloroso. Montessori describe cinco principales periodos sensibles, en la cual específica 
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las aptitudes que se desarrollan en cada periodo. Su segunda idea la sacó de su experiencia: los 

métodos y prácticas educativas deberian derivarse de OBSERVAR A !OS NIROS y no de nociones 

preconcebidas acerca de su desarrollo. A ella le parecía que la educación contemporánea &e basaba en 

estas nociones preconcebidas. y que estos prejuicios eran la causa de la resistencia que oponian a sus 

ideas. 

Si hay que ob!etvar la naturaleza o desarrollo· natural del niilo, entonces d nillo nocesiu liba1ad en d 

salón de clase o en el ambiente. Pero d dejar a los alumnos que hagan lo que quienn. tenerlos fdicel 

con tareas ligeras, dejarlos que vuelvan a un estado casi salvaje, no muclve d problema. El ambieme 

tiene que propiciar tas oportunidades para el desarrollo, si es que IC quiere que se delllrolen las 

potencialidades del niilo. Tiene que estar presente d material apropiado. Para que los nillos proeocolares 

ejerciten su capacidad natural para aprender a i- y a escn'bir, hay que proporcionarles d -.rial. 

AMRIEN7f: PREPAl/AOO es el oombre que utilizi> para designar al ambiente que raponde a las 

necesidades del nifto. 

El enfoque de Montessori no es sólo una t6cnica, ni la aplicación de cienos métodos, ni d uso de cienos 

materiales, sino también es una ACUUID BAS!CA hacia el rúño que es un respeto fundamentaJ y 

profundo hacia el infante como persona individual; es la aceptación de los nillos tal como IOl1; es la 

confianza en su habilidad para desarrollarse y es la paciencia para pemútirles que logren ate desarrollo, 

con ayuda y sugerencias cuando ellos lo pidan o cuando lo necesiten. pero sin ningún control ni 

dirección rigurosa de sus experiencias de aprendizaje. La libertad en d salón de clase no significa 

descuido o abandono del nii\o. sino proporcionar un ambiente que permita al niik> crecer y desarrollarse 

confonne a su naturale:za. 

También 1; interesaba el crecimiento y desarrollo integral del nii\o. no simplemente su crecimiento 

académico o intelectual 

, A la Maestra, Montessori le llamaba Directora. la cual liene la función de dirigir las actividades 

espontáneas del nii'io por caminos constructivos. La maestra no es el centro de la clase ni de las 

actividades del niiio. pues cada infante es libre de escoger la actividad y el material de trabajo, dentro de 

los límites de su nivel de experiencia o de conocimientos. La maestra facilita a los rüiios la interacción 
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con el ambiente preparado y el uso del núsrno, y tiene que observar muy de cerca a cada nifto. contactos 

o lecciones individuales son brev~ sencillos y objetivos, en el sentido de que la maestra pone al nifto -; 

conlado con los materialCI u objetos de los que l!l mismo debe aprend<r. Para Monteuori la educación 

no se logra escudlllldo polabru. oe lo¡pa modilllfe la ICli>idad IObre d mnbiente. w metu de la 

educación Monteaori son: d delarrollo de UD seotido de si mismo, de independencia. de confianza en si 

mi1mo y de raponsabilidad. La """'*'611 ya oo debe - principalmenle la im¡wtid/Jn de 

conocimientos, IÍllO que tiene que tomar UD lale\'O rumbo, bwcando bl>erar laa pot<ncialidades humanas. 

La primaa tares del educador es eslÍlll1lar la vida, dejindola luego b"bre para que se desanolle y para 

que se desenvuelva. 

Ali como existo d método de Montaaori como alternativa diferente a la educación tradicional, tambiát 

OllÍllé la educación oentrada en la penoaa de Car! Rogert, que en los c:opltulos liguientes explico. 
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CAPITULO 111: LAS REFORMAS 

EDUCATIVAS EN MEX/CO 

1) INTRODUCCION 

2) SEXENIO DEL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (1958-1964) 

3) SEXENIO DEL LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ (11184-1970) 

4) SEXENIO DEL LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (1970-1978) 

5) SEXENIO DEL LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO (1978-1982) 

8) SEXENIO DEL LIC. MIGUEL DE LA MADRID (1982-1988) 

7) SEXENIO DEL LIC. CARLOS SAUNAS DE GORTARI (1988-1994) 



1) INTRODUCCION: 

Al examinar el sistema educativo mexicano es necesario considerar las modalidades que ha tomado su 

desarrollo en el pasado, con el objeto de saber cuales han sido sus preocupaciones, sus problemas, sus 

soluciones, sus necesidades y sus metas. Es imponante tomar en cuenta que en este desarrollo se ha 

venido conformando bajo una corriente de pensamiento filosófico, social, político y económico, acorde a 

la distribución del poder y la riqueza. 

Al revisar la educación desde la cultura azteca del México prehispánico, ésta se impania en el seno del 

hogar, en un ambiente severo donde se les inculcaba: las virtudes supremas, el rol que tiene asignado, la 

devoción por los dioses y el respeto a los padres y ancianos. Cuando negaban a la adolescencia se tes 

preparaba en distintas actividades para la guerra y el culto sacerdotal. A la llegada de los españoles se 

modifica este tipo de educación. Cuando llegaron los frailes con el objetivo de difundir la doctrina 

cristiana observaron la cruel realidad de los nativos, y pusieron enfi.sis en la instrucción de la lcctu~ la 

escritura, la catequización y la emellanz.a de lu artes y los oficios. 

Al concluir la Conquista, la educación tomó divenos rumbos a los que marcaron los pñmeros religiosos 

y ae convirtió en un elemento mú de sujeción al servicio de los vencedores. Las pocas escuelas 

dedicadas a los indios y mestizos dedicaron menos atención a la instrucción de la lectura y la escritura 

que a la cnseilanza de la doctrina cristiana. La educación superior para criollos y peninsulares se interesó 

más en la formación profesional que en aquella época se exigía. En correspondencia con un sistema 

económico de corte medieval. Ja iglesia declaró Ja ecoJútica como Ja única escuela de filosofia 

permitida. 

En la Colonia surgieron algunas voces que exigían una educación más a tono con la época en sus 

contenidos y que también llegara a las clucs populares, ya que. al iniciarse la Independencia la población 

era aproximadamente de seis millones y sólo JO 000 sablan leer y escn'bir. 

Para recorrer un siglo y medio de desarrollo educativo, Meneses (1988) realizó una interesante visión 

panorimic~s_?~re Ja actividad educativa mexicana. donde las clasifica en grandes tendencias: 
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• Tmdem:úu <le la EúiC3dú:; Nocional 

En 1821 México.....,;. como pueblo libre y soberano con innumerables carencias. Tenla obsesión por la 

hl>erlad, d~ de luber padecido tres oiglos de sujeción metropolitana. 

Cuando ooupa la presidencia de la kpública Vlllentln Gómez Farias se realiza el proyecto de que et 

Estado asuma la dire<:ción de la educación, que hasta entonces estaba a cargo la iglesia, y que culminó 

con el Reglamento General para Sistematizar la Instrucción Pública en el Distrito y Tcnitorio de la 

Federación. También "' crea la Dimcción Gcocral de Instrucción Püblica que se encar¡¡ó de todos los 

establecimientos oficiales de cnlcllanz.a; de la administnción de los fondos públicos dedicados a la 

erue!lanza y de h creación de °""eta. primarias y normlles. 

•El 15 do Abril de 1561, tres meses despuá que de Juüez oc:upa la Cljlital de la Rtpública, se expide 

la Ley de lnll1ucci6n Pública, que establece la """"'""6n como un aervicio oi¡¡anizado de aaienlo con 

el interés IOcial; re<OOO<:<: al Emdo la flaJ!tad de fomrular planc1 y programas de estudio y la de 

otorgar titulan; se establece la inspeccióo federal para toda 1aa escuelas primllriu y ,. prata plrticular 

cuidado a la selección y mcjorll!Jimto del cuerpo doceme" ( Plan Nacional de Educación, 1977, p. 6 ). 

En condusión en esa época 1e mprimió • el monopolio educativo de la Iglelia y de los gremios de 

macsuo1, se estableció un rudimentario orgoniamo, que dirigió durante UDOS olios I• educación y 

emprendió 12 ensayos de planes de es111dio, de breve vida y magros rcmllados' (Meneses, 1988 p.565). 

El índice de analfab<1ismo (99'/o de la población total) era preocuponte; era un pueblo euy& mayoris de 

ciudadanos ignorBba sus derechos y obligaciones. 

• Te•ikltd• Libaal PO<itivütul (1867-1911) 

11 La victoria de b.s tropas republicanas en Querétaro permitió a México itüciar la República Federal 

Restaurada y una vida política estable, con división de poderes. plena Jibertad de expresión y prerua, 

elecciones libres y masistrados independientes'" (Meneses, 1988, p. 566) 
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La Ley Otgánica de Educación de Juárcz (1867) cor. características de: libertad, gratuidad y 

obligatoriedad en la enscftanza. Antonio Martfocz de Castro coll!Olida la primaria y o.bino Barreda 

funda y organiza la escuela Nacional Preparatoria sobre una base positivUta de orden y progreso. Su 

filosofia era rechazar toda disciplina mct&fisica y conje!ura bipotl:tica. confiar.do en la investigación de 

los hechos demostrables. Su organización progresa, pero con un caiicter elitista, aislado de todo 

contacto con los problemas reales del pal1, y esto le va restando vitalidad. 

•Porfirio Díaz inicia su gobierno y, durante la dictadura, se consolidan los logros educativos (1902) la 

Subsecretaria de Instrucción Pública que alcanza (1905), con Justo Sierra, et rango de Secretarla de 

Instrucción Pública y Bdlu Artes (SIPBA)" (M-, 1988, p. 565). Además Justo Sierra da un fuerte 

impuI&o a la educación pn>cs<olor y primaria y ratablece la Univenidad dotada de un organiz.oción 

moderna y se crea la Eocuda Nacional de Altos Eiludios, que tiene la función de preparar maestros para 

loo niveles medio y superior. La Educación Mexicana m estos olios se ailadicron otros ru¡¡os: 

uniformidad y nacionaliano. La Repúlllica rataurada y el porfiriato no valoraron adecuadamente la 

educación, al negarle un Jl"'IUpumo adecuado para su desarrollo. 

• El anall&betismo descendió de 83% (1876) a 78.5% (1910). La educación oficial attndió 

especia1mentc a la clase urbana y olvidó a los campeiÍnos; fue verbali5ta en el aspecto metodológico, 

aunque se enriqw:áó con tu tcoriu de Peotalozzi, FrOcbcl y Rébsamen" (Meneses, 1988, p.566). 

•En la Ley de Educación Primsria del 15 de Agosto de 1908 se cxpresajurldicameate la necesidad de 

que la escuela se dedique: no a enseilar a leer, escribir y contar, como se decfa antes, sino a pensar, 

sentir y a desarrollar en el nillo al hombre" ( Plan Nacional de Educación, 1977, p. 8 ). 

• Totdatcia /'rJpM/111' (1911-IUO) 

• Los gobiernos empezaron a preocuparse por los campes;nos y obreros y ae percataron de que México 

no podría llegar a ser una Nación, núentras la mayoría de los ciudadanos viviera al margen de la vida del 

pais; fuera incapaz de ganarse honradamente la vida; e ignorara su1 derechos y obligaciones chicas. 
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La Constitución de 1917 impuso. en las escuelas oficiales y particulares, el laicismo, y asentó un rudo 

golpe 11 la educación católica. La educación popular sufrió un grave descalabro cuando el Congreso 

Constituyente de Querétaro, deseoso de apoyar el municipio, decretó la supresión de la Secretaría de 

Instrucción Pública y de Bellas Artes (SIPBA) y entregó las escuelas a los ayuntamientos, carentes de 

recursos para atenderla. La educación oficial experimentó entonces un grave deterioro" (Meneses, 1988, 

p. 567). 

• T<ndencio Vasconce/isto ( 1911-1914) 

" Vasconcelos nombrado rector de la Universidad Nacional de México en 1920 y convencido de la 

necesidad de un órgano central educativo. inició una serie de gestiones encanúnadas a crearlo. El triunfo 

coronó sus esfuerzos: el Congreso de la Unión estableció (1921) la Secretaria de Educación Pública 

{SEP) y Obregón nombró en seguida a Vasconcelos primer secretario de Educación PUblica. quién dió a 

la nueva dependencia gubernamental una sólida estructura triangular, fonnada por una Dirección 

General de Enseilanza, otra de Bibliotecas y una tercera de Bellas Artes. Vasconcelos lanzó luego la 

campaña contra el analfabetismo; envió al campo a los maestros núsioneros; estableció, para completar 

la labor de éstos, las Misiones Culturales~ inició la ensci\anz.a secundaria; promovió a un grupo de 

anistas, iniciadores del arte mexicano; fomentó la enseñanza técnica e industrial; descubrió tas bases de 

la nacionalidad mexicana (hispanismo e indigenismo), elementos esenciales de la identidad de la 

población" (Meneses, 1988, p. 567). 

• Ttndencla Radico/ (1915-1934) 

"La tendencia popular se radicalizó con el movimiento laborista. la escuela racionalista y el conflicto 

religioso Calles inicia la persecución religiosa con grave 1epercusión en la educación. 
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Después de Obregón, Calles se convierte en el jefe máximo y origina constante inestabilidad política que 

afecta, por la disminución det número de alumnos y maestros, a la educación pública y, sobre todo, a la 

privada con la clausura de numerosas escuelas. La educación experimentó durante el "nwcimato", junto 

con imponantes iniciativas, también serios reveses, tales como la campafta en pro de la educación sexual 

que desconcertó a los padres de famili~ y los conflictos con los maestros, elemento de enconada 

agitación" (Meneses, 1988, pp.567 y 568). Por otra parte, la autonomfa concedida a la Urúversidad en 

1929, sometió a la educación superior a un sistema de financiamiento siempre insuficierite para satisfacer 

la demanda de Jos servicios académicos. 

• Tmdenda Socialista (1934-1940) 

"El régimen de Cárdenas, al implantar, con la ayuda de sus dos secretaños del ramo, la educación 

socialista, inspirada en Makarenko, Blonski, Pinkevich y Pistra, eleva el presupuesto de la SEP, 

multiplica las escuelas rurales de diverso tipo, apoya la enseftanza técnico-indwtñal, pero escinde y 

desconcierta al pueblo y confunde a numerosos maestros y estudiantes con un socialismo ambiguo, 

mezcla de marxismo, socialismo mexicano y antifanatismo" (Meneses, 1988, p.568). Se crea en este 

periodo el Instituto Politécrúco Nacional. haciendo resaltar asl el interés que tiene el pala la educación 

técnica, acorde con sus necesidades del desarrollo. 

• Tmdenda Nadona/ista (1940-196./) 

Introducida por la Ley Orgánica de Educación de 1942, llegó a consolidarse la reforma del Articulo 

Tercer ConstitucionaJ en 1945, donde se despojó su carácter socialista, quedando el nuevo texto de ta 

siguiente manera: 
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" la educación que imparte el Estado ·Federación. Estados, Municipios· tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a Ja vez. el amor a la Patria y a la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en Ja justicia: 

l. OarantiLada por el articulo 24 de libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se 

mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso 

cientifico. luchará contra la ignorancia y sus efectos. las setvidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 

régimen polltico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, socia) 

y cultural del pueblo. 

b) Será nacional, en cuanto ·sin hostilidades ni exclusivismos-- atenderá a ta comprensión de nuestros 

problemas, al aprovechamiento de nuevos recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 

aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana. tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en 

el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción 

del interé:s general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de 

grupos, de sexos o de individuos. 

11 Los paniculares podrán impanir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a 

la educación primaria, secundaria y normal ( y a la de cualquier tipo o grado destinada a obreros y 

campesinos) deberán ob1ener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. 

Dicha autoriz.ación podrá ser negada o revocad8.y sin que contra tales resoluciones proceda juicio o 

recurso alguno. 

42 



ill. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción 

anterior deberán ajustarse, sin excepción. a lo dispuesto en los párrafos iniciales, l y Il del presente 

articulo y, además. deberán cumplir los planes y los programas oficiales. 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones, que exclusiva 

o predominantemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la 

propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en fonna alguna en planteles en que se impar1a 

educación primari' secundaria y nonnal y la destinada a obreros o campesinos. 

V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimeinto de validez oficial 

a los estudios hechos en planteles particulares. 

VI. La educación primaria será obligatoria. 

VII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación, en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distn'buir la función social educativa entre la Federación, los 

Estados y los Municipios, a fdar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a 

seftalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 

relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan" ( Meneses, 1988, pp. 312 y 313 ). 

El. nuevo texto ratificaba las caracteristicas de gratuita, obligatoria y ajena a cualquier doctrina religosa; 

también reafinnaba el carácter democrática y nacionalista de la educación. 

Con e1 gobierno de Avila Camacho se inicia. en 1944, la Campal&a Nacional contra el Analfabetismo, 

con carácter de emergencia y que en 1947 se welve permanente. 

• Durante el mandato de Alemán se da impulso a la construcción de edificios escolares. En cooperaci6n 

estrecha con la UNESCO, se funda un centro piloto de enseilanza b!sica en el estado de Nayarit y se 

establece en Pátzcuaro el Centro Regional de Educación Fundlmcntal para la América Latina. La 

siguiente administración crea el Consejo Nacional TCcnico de la Educación y el propio Rulz Cortines, en 

un infonne presidencial, sei\ala las carencias que, a pesar de todos los esfuerzos, padece el sistema 

educativo del país, pues tres millones de nii\os no tienen acceso a las escuelas y uno de cada dos 

mexicanos no sabe leer ni escribir" (Plan Nacional de Educación, 1977, pp.12 y 13 ). 
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El Plan de los Once Años logró (1964) abatir el analíabetismo hasta el 28.9% de la población. Así, en 

siglo y medio, el pueblo mexicano, con una población analfabeta de 99"/o en 1921, registra ( 1964) sólo 

en un 28.9% de analfabetismo. 
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2) SEXENIO DE ADOLFO LOPEZ MATEOS (1958-1964) 

Al mes de haber tomado posesión a 1a presidencia. eJ licenciado Adolfo López Mateas envió al 

Congreso una trascendental iniciativa educativa. Tenia como Secretario de Educación Pública a Jaime 

Torres Bodet que presidia la comisión encargada de resolver e1 problema de educación primaria, cuyas 

metas eran: realizar un plan nacional para incorporar a la escuela primaria el mayor número de ninos que 

no la reciblan; tener suficientes plazas para maestros para inscnDir anualmente en el primer ai\o de 

primaria a todos los rllños de seis años; y mejorar el rendimiento académico de la primaria. El plan no 

pretendia solucionar definitivamente el problema escolar. sino aspiraba satisfacer la demanda real, o 

sea. aumentar la capacidad de la primaria y evitar que ningún nii\o se quedara :;in escuela. con esto no 

quiere decir que solamente se hicieran nuevas escuelas, sino que también se proporúa el mejoramiento 

de las existentes. Esta refonna educativa fue llamada: " Plan de los Once Alfos '' y fue anunciada por el 

presidente el l 11 de Diciembre de 1959 en Querétaro. 

El Plan de los Once años demostró que la causa fundamental de la escasa escolaridad de la población era 

la ausencia de alumnos y maestros o ambos, por eso, el plan se comprometia a ejecutar todos los planes 

encaminados a la expansión del sistema educativo, con la edificación de nuevas escuelas, la creación de 

4 000 plazas docentes, con la ampliación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, con el 

fortalecimiento de las escuelas nonnalcs y la instalación de Cer.:ro Regionales de Enseñanza Nannal 

para la formación de maestros. 

El Plan de los Once Aftas tomó en cuenta el problema de los nii\os indígenas, lográndose un aumento 

considerable de escuelas, maestros y alumnos, y prefirió que los maestros fueran de origen indlgena y 

que hablaran la lengua nativa ... El acuerdo presidencia) de febrero 11 de 1959 auto1iz6 a la SEP para 

reestructurar, previo cuidadoso estudio, el sistema de educación agrlcola y darles nueva fisononúa a sus 

planteles, de suerte que su influencia educativa llcg11Ta a los lugares y centros de trabajo del hombre del 

campo, evitando asi el desarraigo de la probación rural" (Meneses. 1988, p. 467). 
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También en ese sexenio se rcaliz.aron refonnas en la educación preescolar, estableciendo nuevas 

nonnas de trabajo, tales como: proteger a los párvulos en su salud, crecimiento, desarrollo fisico e 

intelectual y fonnación moral; adiestrarlos manualmente e intelectualmente mediante actividades 

relacionadas entre el hogar y la escuela; estimular su expresión creadora y su capacidad para entender su 

ambiente e iniciarlos al conocimiento y uso de los recursos naturales . 

.. De acuerdo con las leyes del país, 1s escuela primaria tenla como objeto la educación integral del túño 

mexicano: su desarrollo fisico e intelectual; su fonnación ética, estética, civica y social; y su prepilración 

para el trabajo productivo. La educación clvica abrazaba el amor a la patria, expresado en: el 

conocimiento y comprensión de los problemas nacionales; el buen uso y celosa conservación de los 

recursos naturales del pais; el mantenimiento y acrecentamiento de la cultura nacional; la capacidad para 

el ejercicio de la democracia, entendida como sistema de vida. fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo y en la conciencia de su solidaridad internacional, en la 

independencia, la paz y la justicia"(Meneses, 1988, p.472). 

Según estadisticas al final del sexenio se consiguió un aumento de escuelas y plazas para maestros en: la 

mayor parte de la República; la deserción escolar disminuyó debido al Plan de los Once años. 

Entre los distintos aspectos del Plan de los Once aftos, también incluía la preparación y distnl>ución de 

libros de texto gratuitos para todos los niños de la escuela primaria. Awlque la situación del pals eo ese 

momento era dificil, ya que existlan problemas económicos y politices; crecía ripidamente la población; 

exis1la diversidad de idiomas y la desigualdad del desarrollo educativo regional, a pesar de estos 

problemas. el presidente López Mateas creó por decreto presidencial, la Comisión Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos. 

En cuanto a programas en 1961 entraron en vigor los nuevos programas de educación que vinieron a 

superar a los de 1957. Dichos programas se agruparon los conocimientos en: a) "La protección de la 

salud y et mejoramiento del vigor fisico", b) "Investigación del medio y aprovechamiento de los recursos 

naturales", e) "Comprensión y mejoramiento de la vida social" y d) "El medio económico, social y 

cuhural en el presente y sus relaciones con el pasado ... 
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AJ finalizar el sexenio, la SEP publicó los Programas de educación primaria aprobados por el Consejo 

Nacional Técnico de Ja Educación. del cual contenían programas con mejoras y enmiendas de los de 

1961. 

El Plan de los Once Años inclula una reforma cualitativa de la enseftanza y un aumento en el 

presupuesto educativo, con el objeto de garantiz.ar a todos los niftos de México la educación primaria 

gratuita y obligatoria; Ja SEP también procedió a revisar los planes y programas de estudio y su 

Secretario (Jaime Torres Bodct) delineó el tipo de mexicano que necesitaba el pals: 

" Un mexicano en quien la enseftanza estimuJe armónicamente ta iversidad de sus facuJtades: de 

comprensión. de sensibilidad, de carácter, de imaginación y de creación. Un mexicano dispuesto a la 

prueba moral de ta democracia, entendiendo a la democracia " no solamente como una estructura 

juridica y su régimen polltico", siempre perfectibles, sino como un sistema de vida orientado 

constantemente al mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Un mexicano interesado ante 

todo en el progreso de su pais, apio para percibir liWll necesidades y capaz de contribuir a satisfacerJas en 

Ja cabal medidtt de los posible) merced al aprovechamiento intensivo, previsor y sensato, de sus 

recursos. Un mexicano resuelto a afianzar la independencia politice y económica de la patria, no con 

meras afirmaciones verbales de patriotismo, sino con su trabajo, su energfa, su competencia técnica, su 

espíritu de justicia y su ayuda cotidiana y honesla a la acción de sus compatriotas. Un mexicano, fiel a 

las aspiraciones y a los designios de su país, que sepa ofrecer un concurso auténtico de la obra colectiva 

(de paz para todos y ·de libertad para cada uno), tarea de todos los hombres" (En Meneses, 1988, 

p.563). 

Este concepto de hombre es "precioso• , pero desafortunadamente es una utopia, que tiene como 

enemigos: La velocidad,la superficialidad y la especialización técnica que floreció en el siglo XX. que 

nos lleva a una falta de compresión mutua y de los valores culturales; asi como, la dificil tarea que 

conlleva llevar a la practica dicho concepto; como también la improvisación e ineptitud de aJgunas 

autoridades educativas y Ja burocracia que se adueño de Ja SEP. 
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Por otra parte. la tendencia de Torres Bodet fue, oomo otras, un buen esbozo de fi1osofia educativa, que 

falló al no apuntar a 1os medios adecuados para conseguir los objetivos propuestos e inculcar y poner en 

practica Jos valores ~estos, pues la mayorla de ellos quedaron intactos. Más bien, dicho Plan se 

enfocó a Ja instrucción., a Ja campMa contra el analfabetismo y a 1a reestructuración de la primaria. pero 

faltaron otros elementos de la totalidad de la educación. 

" Las acciones de la reforma educativa del periodo no implicaron un cambio sustancial en la educación 

nacional, Se redujo a programas Ja expansión cuantitativa de la primaria (Plan de Once Anos) y a 

modificar los planes y programas de estudio de la educación preescolar. primaria, media y normal." 

(Meneses, 1988, p. 552). La tarea de dar af sistema educativo aull:lS y maestros no es suficiente para 

detener el verdadero deteñoro de la educación. 

Por otra parte, en la búsqueda de unifonnidad en los planes y programas de la primaria no se actuó 

asertivamentc en los distintos grupos humanos y en Jas diversas regiones geográficas. ya que, Ja SEP 

descuidó buscar el equilibrio entre los eonocimientos indispensables para todos y los neeesarios sólo 

para los diferentes grupos humanos o para las diversas regiones de la Repüblica Mexicana. 

lf Tales limitaciones de ninguna manera rebajan e1 mérito de la obra de Torres Bodet. Se le recordará 

siempre por el célebre "Plan de los Once .Mos", destinado a expandir la educación primaria del pab. La 

explosión demográfica ~factor acentuado paradójicamente por la misma alfabetización· neutrolizó, en 

parte. su gran labor Se le recordará asimismo por Ja refonna del aniculo Jº; la creación de un promedio 

de 6 500 plazas de maestros a1 afto; la construcción de 23 283 aulas; el establecimiento de Centros 

Normales Region.aJes; la Comisión de Libros de Texto, a pesar de las controversias que susciló entre los 

padres de familia~ la reorganización de la SEP, para dar más rapidez y eficacia al trabajo~ 1a fonnación de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instítutos de Enseñanza Superior (ANUIES); la creación de 

la Oficina de Planeación Educativa~ la fundación de las Subsecretarias de Asuntos Culturales y de 

Ensci\anza Técnica~ el impulso a la creación de museos, en especial del magnífico Musco de 

Antropologia e Historia, del Museo Virreinal en Tepotzotlán, de la Galcria del Pueblo Mexicano etc,; 
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el establecirnienlo del servicio social para pasantes de la Escuela Nacional de Maestros (ENM). a pesar 

de Ja oposición; y Ja celebración de Seis Asambleas Plenarias del Consejo Nacional Técnico de Ja 

Educación (CNTE) •(Meneses, 1988, pp. 552-555). 
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3) SEXENIO DEL LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

" Duran1e el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz empezó a ponerse en practica la doctrina del 

Plan de los Once Años Teoria y aplicación de la rcfonna educativa., obra de Jaime Torres Bodet. En 

realidad se trataba de una verdadera teoria de la educación, entendida como "un cuerpo organizado de 

conocimientos y recomendaciones dirigido a la práctica educa1iva" (En Meneses, 1991, p. 39) 

Dicha obra tenia siguientes caracteristicas democrática, por estar destinada al pueblo, antiimperialista, 

por luchar por Ja independencia económica; antifcudal, por pugnar por la conquista de la tierra~ 

progresista, por preocuparse por el mejoramiento de la población~ promotora de la unidad nacional, por 

buscar la resolución de los problemas del país, pacifista, por contribuir n que los paises del mundo 

estrecharan sus relaciones; oricn1adora de la comunidad, por abarcar el mejoramienlo inregral del 

pueblo; graruila y obligatoria en la primaria, activa, por preocuparse por el trabajo productivo y 

disciplina en la formación de la personalidad, científica, por investigar, expcrimcnlar y comprobar 

hechos y fenómenos de la vida social y de la naturaleza, laica, por no profesar ninguna religión; y 

mexicana e integradora por mantener la iden1idad del país y rechazar los aspectos que la defonnan. 

~ucvamente veo que Jaime Torres Bodct prelendía a lravés de la educación una integración nacional 

mexicana que nos IJC\.'a a la conquis1a de mejores condiciones de vida, pero el único pequeño detalle 

seria ver sí eslas carac1eristicas cstim acordes a una realidad educativa que pued3 responder con estos 

ideales 

" Apenas estaba implant<i:ndose la encomiable rcfonna de Torres Bodet cuando empezaron a aparec.:er 

anuncios de otra refonna As1, El Nacional (octubre 21 y 27 de 1966) comentaba. se introduciría 

in~trucción tecnológica en 1odas las escuelas primarias, cuyo plan daba a conocer el licenciado Manuel 

Dravo Jiménc7., dircc1or del Centro Nacional de Productividad, quien asCb'Uraba la participación de la 

SEP y del sector mdus1ria La SEP pondna en ma11os de los maestros información completa sobre esle 

lema, con muas a desarrollar la capacidad del niño para razonar sohre lo que hace r lo que aprende, y 
•t}·udarlo a culfl\ar .-.us inclinaciones ocupacionales 
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Dos ai\os después volvió a citarse el tema" (Meneses, 1991, pp. 45-46). Ramón de Enze escribió en el 

Excélsior (Junio 23 de 1966) que reprobaba los comentarios respecto a la eventual refonna educativa,, 

donde se creaban cxpeclativas y se apoyaban en el vació ignorando los objetivos de la misma. Más 

valdria esperar si se trataba de una verdadera refonna con cambios de profundidad. 

"El presidente Díaz Orda?.., en el cuatro informe al Congreso de Ja Unión (1968), reiteró la urgencia de 

una profunda refomw educativa. La concepción en que se apoyaba la educación mexicana respondía 

sólo en parte a los apremios de nuestro tiempo y ni siquiera se había logrado aplicarla cabalmente. El 

presidente se referia a una refomta educativa iniciada en el hogar y continuaba en todas las etapas 

escolares, en las cuales descansarla Ja actitud del ser humano ante la vida La educación debería ser 

permanente; nunca terminaría. Rechazaba la idea de Ja educación reducida a una acumulación de 

conocimientos, muchas veces anacrónicos, con recargo inútil de la memoria. Había sido profundamente 

sabia la revolución que transformó la Secretaria de Instrucción en Secretaría de Educación. Los 

mexicanos nos hablamos preocupado demasiado por instruir y descuidando el educar. A las 

generaciones pasadas primero las obligaban y después les explicaban. Ahora debcria hacerse lo 

contrario· explicar primero, tratando de persuadir, no de imponer; de sugerir sin pretender dominar. La 

reforma educativa debcria ser una empresa col'!Ctiva" (En Meneses, 1991, p.131). 

Ya para concluir el sexenio de Diaz Ordaz, Ja SEP publicó la obra " Aprender Haciendo " que 

contenía un conjunto de libros y cuadernos de trabajo para cada grado de primaria conteniendo una serie 

de ejercicio o actividades prácticas en forma de trabajo manual· rasgar, doblar, rcconar, armar, etc, 

presentado en orden de dificultad. Dicha obra tiene Jos principios de Ja escuela activa y se apoya en las 

siguientes objetivos " a) lograr que los niños comprueben por sí mismos la validez de Jos conceptos que 

se exponen en la cátedra, b) facilita.rles el descubrimiento de sus aptitudes, e) familiarizarlos con el uso 

de herramientas fundamentales del trabajo humano. 
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No se trata de una nueva asigna1ura, sino de una técnica para desarrollar los temas de los planes y 

programas vigentes" (Meneses, 1991, p.46). 

El programa " Aprender Haciendo " pretendía formar en los alumnos conceptos de calidad, 

manlenimiento, adminislración y organización, asi como las destreza motrices que ayudarían a la mejor 

adaptación a las demandas de la vida diaria. 

En cuanlo a educación superior existió una amplificación en las oportunidades y un notable crecimiento 

de nuevos centros de investigación educativa, por ejemplo: Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Educación Superior (ANUIES), el Centro de Didáctica; Jos grupos técnicos de la Dirección 

~eral de Coordinación Educativa de la SEP y las nuevas unidades de la Educación Superior. 

Otro aspecto de la Reforma Educativa fue la elaboración de los libros de texto que provocaron el 

surgimiento de grupos de investigación,. como el del Colegio de México. También la creación del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog{a (CONACyn, como instancia institucional con la finalidad 

explicita de promover y apoyar la investigación científica y tecnológica a partir de la creación de nuevos 

centros y del otorgamiento de financiamiento, para la fonnación de nuevos investigadores. 

La refonna educativa de este sexenio habla quedado en proyecto, como tantos otros planes del régimen. 

ya que, sin planificación adecuada fue un instrumento para frenar la función educativa y dificultó 

emplear los medios adecuados para la expansión del sistema educativo. La incapacidad de esta 

administración educativa (SEP) para Uevar adelante la reforma anunciada y a pesar de elaborar e iniciar 

la refonna y tener el apoyo público y del presidente de Ja repüblica, sólo llevo a despertar expectativas 

que nunca llegaron a concluir. 

" La refonna educativa propuesta por el presidente de la República en su cuarto informe, a raiz del 

movimiento estudiantil ( 1968) ·muestra del grado de concientización de los estudiantes ante los 

problemas nacionales·. consistia en un proyecto integral para resolver los problemas que aquejaban la 

juventud del país y motivaban su inquietud 
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Tal refonna, a pesar del apoyo solemne del presidente Díaz Ordaz y de su aceplación ante la opinión 

pública, nunca se realizó y esta omisión constituye uno de Jos más serios errores de su administración. 

Lo peor del caso fue que llegó al elCtremo de darse por realizada Ja reforma cuando nunca pasó de su 

primera etapa" ( Memcnes. 1991, p.123). Quedo también sin solución el grave problema nacional del 

descontento juvenil que se delegó la responsabilidad a la próxima administración y adem!s de llevar 

adelante la reforma educativa profunda e integral que requeria la nación. 

Sin embargo, no todo fue negativo en el sexenio. Pueden mencionarse los siguientes logros: a) El 

cambio de ca1endario escolar único en toda Ja República Mexicana, que pemütió unificar los sistemas 

con respecto a la duración de Jos cursos y aho1Tar a Jos alumnos años escolares perdidos por el cambio 

de residencia a otra entidad; b) se creó por cada secundaria de tipo académico una secundaria técnica y 

se doto de laboralorios y talleres, cotocandolos en condiciones propicias para aplicar los programas " 

Aprender haciendo" y " Enseñar produciendo "; c) Se distribuyeron millones de libros y cuadernos de 

trabajo gratuitos, asi como, también una colección de textos de primero a sexto de primaria destinados a 

los maestros con el objeto de orientar Ja aplicación el principio pedagógico " Aprender haciendo" ; d) 

Introducción de la televisión educativa. donde Jos principales objetivos del programa eran llevar la 

enseñanza a todos los puntos del país, ya que seria un valioso auxiliar para la campaña de alfabetización 

y la ensei\anza secundaria; e) Creación de la Dirección General de Educación Primaria del Valle de 

México para atender los problemas educativos de los municipios del Estado de México que rodean el 

Distrito Federal~ O En 1965 creó et Consejo Nacional de Planeación Educativa,. al cual se le encargó 

eJaborar un plan de 14 años, del que se entregó al secretario del ramo en 1968. La SEP 

incxplicablemenle, ignoró aquél y ni siquiera explicó a la opinión pública porque se archivó dicho 

proyecto; g) Creación de un servicio radiofónico (estación XFET). para impartir cursos de canto ·y 

música instrumental a los niños; h) Impulso la Educación FJsica de Ja Niñez y Juventud. con actividades 

deponivas y de atletismo, etc. 
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4) SEXENIO DEL LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ( 1970-1976 ) 

Como candidato a Ja presidencia Echeverria anunció la necesidad de una refonna educativa, sin 

mencionar ninguna referencia a Ja reforma de Díaz Ordaz: " Todos nuestros problemas desemboCllll o se 

relacionan con uno solo, el de la educación. Entendemos a nuestra revolución como un proceso de 

constante reforma. por lo que tiene sitio especial dentro de ella la refonna educativa. NingUn avance 

económico, ninguna mejoría social son posibles sin la educación popular, sin que lleguen al pueblo los 

beneficios de la cultura en sus diversos niveles [ ... ] definimos la educación como la modclación del 

hombre del mañana[ ... ] si el sufragio del pueblo de México nos apoya, realizares una refonna educativa 

profunda e integral, en todos los niveles, con la colaboración de maestros y de los diversos sectores de 

nuestra sociedad" (En Meneses, 1991, p. 171). 

Durante su discurso de toma de posesión reiteró esle objetivo: " Una auténtica refonna educativa exige 

revisar, profunda y pennanentemente, los objetivos, los conceptos y las técnicas que guían la docencia. 

Desconfiemos de los cambios espectaculares y las decisiones arbitraria. La refonna que iniciaremos no 

será fruto de una imposición burocrática. Surgirá de cada aula y estará fundada en la veracidad y el 

diálogo• (En Meneses, 1991, p.172). 

La Reforma Educativa eslaba apoyada por instancias gubernamentales y no gubernamentales, taJes 

como. la Subsecretaria de Planeación y Coordinación Educativa. el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, la Asociación Nacional de Universidades de Institutos de Ensei\anza Superior, la 

Universidad Autónoma de México y el Centro de Estudios Educativos, entre Jos más imponantes. 

Todas las acciones del ramo se consideraban como " reforma edMcaliva''. así como Ja creación de 

nuevas instilucíones, renovación de los libros de rexto y la expansión del sistema escolar. 

La reforma se presentó como un proceso permanente, orientado a promover la educación nacional y 

proyectarla sobre las transfonnaciones indispensables de Ja sociedad mexicana. 
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La reforma se puso en marcha desde los primeros días del sexenio teniendo las siguientes 

características: " Fundada en el diálogo, la participación y el consenso; integral en cuanto que abarcara 

todos los niveles y formas de la educación, incluyendo especialmente la extraescotar~ unida a un proceso 

permanente que ampliara y orientara el sistema educativo; guiada por principios congruentes con " la 

apertura democrática, y con Ja actualización mediante nuevas técnicas, para llegar a todos los grupos 

sociales y hacer popular la educación; y centrada en el maestro, considerado "factor primordial de la 

educación", pero enfatiz.ando el papel activo del alumno en el aprendizaje " ( En Meneses, 1991, p.172 ). 

La reforma educativa de 1970 intento cubrir 3 aspectos fundamentales: a) La actualización de los 

métodos, técnicas e instrumentos para dinamizar el proceso ensei\anza~aprendizaje; actualiur a los 

maestros; impulsar la investigación educativa; hizo énfasis en el aprendiz.aje como proceso, ta actitud 

critica, la orientación de la educación para el cambio, Ja conciencia histórica, el método cientlfico y en la 

insistencia en la relatividad de los diversos tipos de conocimientos. 

b) La modernización interna de ta SEP, la descentraliz.ación administrati~ la automatización del 

registro escolar y de la infonnación estadística, además de los estudios y modelos de diagnóstico y 

pronóstico del sistema educativo. 

e) La extensión de Jos servicios educativos a una población tradicionalmente marginada. mediante la 

aplicación sistemática de medios pedagógicos modernizados. 

Para realizar la reforma. se estableció la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa, donde 

promovió desde seminarios, mesas redondas, conferencias, diálogos con Centros de Educación 

Superior, estudiantes, padres de familia, maestros, comunidades rurales, especialistas en el ramo de 

educación, etc., para formar las directrices del funcionamiento del sistema escolar. 

Según la <;omisión coordinadora, la reforma educativa debfa contener las siguientes características: 

expandir el sistema educativo para absorber la demanda in.">atisfecha de 6 7000 000 niBos y adultos; 

atender preferentemente a los grupos marginados; acrecentar Ja permeabilidad del sistema; implantar y 
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legalizar la educación extracscolar; dcmocrati1.ar el sistema; y promover la superación del magisterio 

Asimismo, ~procurarla hacer la primaria más fonnativa que informativa y basarla en los principios de la 

escuela activa; disminuir el número de alumnos por maestro; mejorar las condiciones materiales de los 

edificios; ad&ptar los horarios a la vida de la comunidad~ reorganizar el servicio de escuelas de circuito o 

de aulas móviles, complementado con la radiodiíusión, incrementar los servicios educativos a niños 

atípicos lisica y mentalmente; multiplicar los centros de educación de adultos; y otros semejantes" 

(En Meneses, 1991, p.174). Con respecto a los métodos, propusit.-ron utili1.ar los que promovieran la 

creatividad y el pensamiento critico; asi como, atend<.:r a ll>s niños sobredotados; establecer escuelas 

nocturnas de primaria para adultos, ere.ar un centro nacional de material didáctico y modificar los 

criterios aplicados en la elaboración de los libros de texto grntuito. La comisión previno el atraso en el 

cuadro general de la educación., yn que, c11 otros paises estaba reducido a tres niveles: inicial, básica y 

superior, mientras en México eran varios ciclos, por lo que se sugirió integrar un nivel de educación 

básica con preescolar, primaria y secundaria. y agrupar los conocimientos de la siguiente fonna: 

matemáticas, lengua r.aciona.l o eictranjera. ciencias naturales. ciencias sociales, educación anística y 

educación fisica. También insistió en que la educación extraescolar podrfa contener las siguientes 

fonnas: educación matemo-infantil familillr; educación vocacional ; capacitación profesional de 

trabajadores, adiestramiento~ perfeccionamiento y superación profesional; educación básica para adultos; 

cultura popular y desarrollo de la comunidad. 

" El documento final de la Comisión Comdinadora de la Reforma Educativa (1971). constituye un 

auténtico diagnóstico del estado de la educación pública y sugiere oportunas recomendaciones para su 

mcJOr desarrollo Completa y profundiza '-=n mucho.) ~¡>ei.:tos el de 1968 que no llegó a ponerse en 

practica" (M!!nescs, 1991, p.176) 

La Reforma educativa de 1970 pretendió combatir el problema de la deserción estudiantil en todos los 

ciclos del apn:11dizaje, por lo que se introdujo el sistema de enseñanza abierta en primaria (adulto5), 

secundaria) prt:paratoria, pcnnitiéndose así la recuperación de muchos jovenes o adultos analfabetos y 

además de ser una alternativa a la escolaridad rigida y asfixiante 
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El régimen de ese sexenio postulaba que los métodos educativos no podrian ser rigidos, sino ílexibles; 

no acentuarían ta información solamente de los libros, sino ta experiencia~ no favorecerían Ja 

memorización, sino fa capacidad de observación, análisis y síntesis; no proporcionarían el conocimiento 

ya elaborado, sino impulsarían al educando aprender por si mismo y estimularían la creatividad. 

En el segundo año del régimen de Echcvcrria. Antonio Lara Barragán hizo mención que las escuelas 

oficiales trabajaban 135 días de los 365 de año, del cual solo se aprovechaba el 36% del tiempo y el 

resto (64%) se dedicaba a vacaciones y días de ru.ucto por diversas celebraciones De c:"ta reflexión 

surgió la idea de ampliar el calcndnrio, que finalmente la SEP distribuyó 70 000 ejemplares del 

calendario escolar para el ai'l.o electivo 1974-1975 donde se trabajarla 195 días en las escuelas primarias 

y 236 en el sistema de educación media superior. 

En 1973, se efectuó la adecuación entre el articulo 3° de 1946 y la Ley Federa) de Educación. conforme 

la rcfonna educativa propuesta en 1970. La SEP re dedicó desde entonces, a dirigir, ampliar, coordinar 

y diseñar las acciones y los servicios educativos. 

En la educación media superior se propició la creación de dos Colegios: el Colegio de Ciencias 

Humanidades (1971) dependiendo de la UNAM, donde el principal objetivo era que el alumno" aprenda 

a aprender" con sentido critico; el Colegio de Bachilleres (1974) a cargo de Ja Sl!P, con et objeto de 

resolver el problema de la población egresada de la Secundaria y con deseos de ingresar a la 

Preparatoria o Vocacional 

" La polltica cducalivn de Ja administración del Licenciado Echevcrria procuró inspirarse en una filosofia 

de cambio, avance novedoso e importante con respecto a otros sexenios. Por otra parte, es lamentable 

que. en su quehacer político, el gobierno no haya sido congruente con los valo1es 1-nopw .. -sto!ii en la 

educación" (En Ml!lleSCS, 1991, p. 329). 

Otras importantes innovaciones del régimen fueroO" la creación de la Subsecretaria de Planeación 

Educativa, la Universidad Metropolitana, la Dircc.ción General de Educación Especial; el Centro para el 

Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, el lnstitulo de Investigación 

Educativa; el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danz.a; la Dirección General de Mejoramiento 
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Profesional para el Magisterio, el Consejo Nacional de Fomento Educati\'o; el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología; la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Cuautitlán. lxtacala y Acatlán 

(UNAM) y Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropologia e Historia 

(INAl-1). También se inició la descentralización de Ja labor educativa; se promovió la actividad artlstica. 

tanto en la capital como en los estados de la República. con funciones de teatro, ópera y danza. asi como 

conciertos, conferencias, exposiciones y recitales; se impulso a enseñan7.a tecnológica y la creación de 

escuelas para el aprovechamiento de recursos marinos; el cultivo de la investigación educativa; el tiraje 

de 543 millones de libros de texto gratuitos, 200 millones más que en los l O aftas anteriores; se 

preocupó por mejorar la fonnación de los maestros en las escuelas normales, con Ja reestructuración de 

los programas de estudio y por disminuir las diferencias entre los sueldos de maestros de distinta 

jerarquía; se reglamento el proceso de evaluación y examencs en todas las escuelas dependientes de la 

SEP. del cual estableda realizar una evaluación del aprendizaje en forma continua y basar la calificación 

final del curso en el conjunto de las evaluaciones mensuales realizadas durante el año, asimismo, se 

modificó la escala numérica de calificaciones: 10 y 9 e:: E (Excelente), 8 = MB (Muy Bien), 7 = B (Bien) 

, 6 = R (Regular). 5 y 4 =NA (No acreditó); y se promulgo la Ley Federal de Educación para Adultos. 
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5) SEXENIO DEL PRESIDENTE JOSE LOPEZ PORTILLO ( 1976-1982) 

La crisis económica que afectó al país en 1976 y las consecuencias 'políticas y sociales de la misma. 

reclamaban soluciones más completas. El gobierno electo del sexenio 1971)..1982 propuso e impulsó 

nuevos programas, proyectos y planes de desarrollo en todOs los sectores. El Sector Educativo también 

estaba en crisis. pues el crecimiento acelerado de la matrícula hizo poner má.s ntención en la 

construcc1ón de escuelas, que en la calidad de la educación y en la preparación de un gran número de 

maestros 

El 10 de Enero de 1977 en una visita al Presidente José López PortiUo, donde asistieron las autoridades 

de la Secretariit de Educación Püblica y los representantes del Magisterio y de las Universidades. se 

propuso la iniciativa del "PLAN NACIONAL DE EDUCACION". En la ceremonia del 5 de Febrero 

de 1977 donde se festejaba el sexagésimo aniversario de la Constitución Polltica de México, el 

Presidente José López Portillo puso en marcha los trabajos de la Comisión que formuló el Plan de 

Nacional de Educación. Teniendo como Secretario de Educación Pública al Lic. Porfirio Muñoz Ledo 

convocó a las Instituciones que por Ley o por Estado son órganos consultivos del Gobierno de la 

República en materia educativa y se elaboró, en consulta con ellos, una agenda y una metodología de 

trabajo, que sirvió de base para Jos trabajos de la Comisión para el Plan Nacional de Educación. Al 

principio se realizaron estudios de diagnóstico y propuestas de programas~ pero no se llegaron a definir 

prioridades, ni a comprometer metas. 

En diciembre de 1977 al cambiar el titular de la Secretarla de Educación Pública, y al ingresar el Lic. 

Femando Solana Morales se realizó una reíormulación del Plan Nacionnl de Educación y se crearon las 

Delegaciones Generales de la SEP en los estados. para coordinar, administrar y planear los servicios 

educativos federales en los estados, en estrecha vinculación con Jos órganos centrales que se ha.brian de 

transformar en unidades responsables de nonnas. controlar y evaluar los servicios educativos a nivel 

nacional 
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La filosofta de dicho Plan era •enmarcar al hombre en la libertad, la justicia y su realiz.ación plena como 

individuo y ser social. Conjuga las aspiraciones políticas del mexicano dirigidas hacia una democracia 

fundada en su mejoramiento integral, para la independencia y la autodetemtlnación. Reafirma y protege 

los contenidos sociales y las formas culturales de la Nación. Fundamenta en Ja ciencia la lucha contra los 

abatimientos que obstaculizan nuestro progreso, combatiendo la ignorancia, las servidumbres, los 

fanatismos, los prejuicios y las consecuencias que de ellos derivan. Al mismo tiempo, proclaman las 

convivencia humana en el amor a la Patria. la solidaridad nacional y la fraternidad internacional• ( Plan 

Nacional de Educación, 1977, p. IS). 

El quehacer educativo es formar al hombre, capacitarlos pnra cl trabajo. Ja convivencia fecunda.. la 

fonnación de actitudes de cooperación y participación politica y social, la dignificación de Ja persona, la 

orientación del comportanDcnto humano, el estimulo a la iniciativa y actitud critiCR y la calidad dd 

senicio. 

Dichos planteamientos del Plan Nacional de Educación se cona-clan en cuatro objetivos: 

•AFIRMAR EL CARACTER POPULAR Y DEMOCRA TICO DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

El estado mantendrá la responsabilidad de planear, organizar, orientar, dirigir e impartir la educación 

pública. creando condiciones de igualdad que garanticen la enscftanza primaria gratuita, obligatoria y 

eficiente para todos los mexicanos. 

Mediante la creación de diversas opciones de estudio y capadtación. los mexicanos sin distinción de 

edad, sexo y condición social tendrán la oporturúdad de desarrollar todas sus capacidades, y se les 

facili1ará el acceso de la educación con carácter prioritario a los grupos marginados. mediante la 

adaptación de calendarios, horarios, planes y programas de estudios de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad Con los grupos indigcnas se utilizará como elemento didáctico la lengua nativa y se 

estimulará Ja adquisición y el dominio de la lengua nacional 
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A través de la educación se fortalecerá el diálogo pcnnanente con la comunidad, promoviendo la 

participación consciente en el análisis y solución de Jos problemas educativos. 

• ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION V LA EFICIENCIA DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL 

Para alcanzar este objetivo, el Estado impulsará el desenvolvimiento de las capacidades del hombre para 

percibir su realidad individual y el papel que descmpeila en la sociedad, a fin de que puedn adquirir el 

conocimiento objetivo del país y emprender las acciones necesarias y responsables. Formará un 

me::úcano apto para pensar y actuar reflexivamenle, conocedor de su realidad polltica., soci.DJ y 

económica. y preparado para enfrentar con decúión responsable la solución de SUJ problemas y de su 

pah. 

• Promoverá el perfeccionamiento pcmumente de los servicios educativos. Para este fin. fomentará la 

investigación científica y tecnológica,. la creación artística y la difusión de la cultura, de manera que 

respondan a las necesidades dd desarrollo nacional independiente. Se evaluarán constantemente, de 

acuerdo con la investigación pedagógica y la experiencia de los maestros, los planes, programas y 

metodologias, asf como la estructura y organización del sistema, adecuando con sentido instnunental los 

contenidos de la educación a los problemas reales del individuo, de la familia y de la comunidad• ( Plan 

Nacional de Educación, 1977, p. 19 ). 

Mejorará la extensión y calidad de los servicios escolares y extraescolarcs y garantizará Ja u.tilización y el 

rendimiento óp1imo de la capacidad del sistema educativo. 

Mejorará la calidad profesional del magisterio en cuanto a la formación, capacitación y actuali7.ación en 

todas la modalidades, grados y especialidades. 

• DESTACAR LA DIGNIDAD V EL VALOR SOCIAL DEL TRABAJO V VINCULAR EL 

SISTEMA EDUCATIVO AL DESARROLLO ECONOMICO V SOCIAL 
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Para alcanzar este objetivo, el Estado fonaleccr;i Ja convicción de la dignidad y el valor social del 

trabajo, mediante el desempei'io consciente y sistemático de actividades atrayentes y estimulantes, de 

beneficio individual y colectivo. Orientará las actividades pedagógicas hacia la protección de la salud 

individua) y ptiblica, el fonalecimiento del vigor fisico, el sano goce de la creación y los valores 

anisticos, la conversación del equilibrio ecológico, el mejoramiento de la comunidad y el estimulo a la 

capacidad creadora. 

Fomentará el aprovechamiento del tiempo libre de la población rural y urbana en actividades 

complementarias de su ccononúa, de sana recreación y de prácticas de comunicación y solidaridad 

sociales 

Capacitará para el trabajo en todos los tipos y modalidades del siste~ mediante la aplicación adecuada 

de tecnologías y formas de organización cooperativa y de solidaridad social. 

• COMPROMETER LA ACCION DE TODOS WS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL 

ESFUERZO EDUCATIVO NACIONAL, LA DIFUSION DE LA CULTURA Y LA 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO. 

Para alcanzar este objetivo el Estado " adecuará el sistema educativo confonne a los principios rectores 

del Articulo Jo Constitucional, a la desconcentración que exigen las características regionaJes de la 

Reptiblica, y satisfacer asi, con mayor eficiencia, 105 requerimientos del servicio en cuanto a demanda, 

organización, administración, cobertura lerritorial y poblacionaJ, dirección y supervisión. 

Propiciará que los padres de familia, los maestros y los ciudadanos en general. unidos en un empeño 

común, proporcionen toda la colaboración multilateral posible a fin de que tanto en el hogar. como en la 

escuela y la sociedad, se comprendan, atiendan y respeten los derechos, intereses, necesidades, 

aspiraciones y motivaciones que deciden el componamiento de los niños, adolescentes y jóvenes, 

median1e un trato que favorezcan su desenvolvimiento integraJ 
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Impulsará una educación permanente a cuyo desarrollo concurran todos los sectores de Ja población. 

Dentro de este propósito, los empresarios contribuirán también a la investigación científica y tecnológica 

y a la capacitación de sus trabajadores, actividades que redundarán en una mayor productividad" ( Plan 

Nacional de Educación, 1977, p. 22). 

Fonaleccrá la educación escolar y extraescolar, mediante el empleo de los medios de comwllcación 

social ( pren~ radio, teatro, cine y televisión ) e integrará las acciones educativas de las diferentes 

agencia gubernamentales, para el desarrollo y mejoramiento económico. cultural. social y político. 

Para cumplir los cuatro objetivos generales propuestos en el Plan Nacional de Educación se realizó una 

programación tomando en cuenta los siguientes pun1os: Expansión, distribución e integración de los 

servicios del sistema educativo; problemas del financiamiento de la gratuidad de la educación que 

imparte el Estado; formas de participación de Ja comunidad nacional; nuevos mecanismos de 

sostenimiento educativo; libros de texto gratuitos~ atención especializada a las comunidades de 

población indígena; atención a comunidades marginadas, rurales y urbanas; compronúsos del sistema 

educativo y los sectores de la sociedad para el cumplimiento de la doctrina contenida en el artículo 3o. 

Constitucional~ formas para !obrar el optimo rendinúento educativo~ formación acadénUca del 

magisterio, capacitación, mejoramiento y actualización; evaluación y mejoramiento de planes y 

programas de estudios, métodos de enseHanza, recursos educativos, formas de organización y 

funcionamiento escolar, los problemas del rendimiento educativo y sus soluciones técnicas; evaluación 

del rendimiento educativo; sistema de control y acreditación~ la educación para el trabajo~ la promoción 

y fortalecimienlo de la investigación científica educacional y su difusión; responsabilidad y coordinación 

del Estado Mexicano en ma1cria Educativa; la sociedad, la familia y la escuela. Responsabilidades de Jos 

padres de Familia y de la comunidad educativa~ participación de los medios de difusión en el fomento de 

los valores objetivos nacionales establecidos por el articulo Jo. Constitucional; responsabilidad de las 

instituciones culturales y sociales en el merojamicnto moral, civico y cultural de la población; 

panicipación de Jos sectores productivos en el desarrollo educati\'o; Ja capacitación pennancnte de los 
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recursos humanos y responsabilidad de las empresas y Jos sindicatos en materia educativa; 

desconcentración administrativa de las funciones de la Secretaria y Modernización de los sistemas de 

administración de los recursos humanos. 

Este sexenio le dió mucha importancia a los grupos marginados pues lanzó el Programa de Primaria para · 

todos los niilos. con el lema "EDUCACION PARA TODOS" que pretendia reducir en un lapso de 

dos a cuatro ai\os la desigualdad educativa El objetivo principal de este programa fue que lodos los 

niffos mexicanos tuvieran la posibilidad de iniciar y culminar sus estudios primarios, as! también 

fomentar la educación bi_lingüe entre la población adulta, y capacitar permanentemente para el trabajo. 

Para IJevar a cabo esta tarea. se contó con la colaboración de diversas agrupaciones representativas, es 

especial, con el Voluntariado Nacional, que trabajaron desinteresadamente en apoyo a los programas 

educativos del gobierno. 

El Gobierno Federal con el apoyo de Ja Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior, formularon el Plan Nacional de Educación Superior, que abordó aspectos de financiamiento y 

administración de las Universidades; de superación académica; de investigación científica; de legislación 

en materia de educación superior y profesiones~ de servicio social y orientación vocacional~ de 

programas de educación media superior~ de carreras de post.bachillerato y ademAs de la creación de un 

Sistema Nacional Integrado de lnfonnación de la Educación Superior. 

El Plan Nacional de Educación Superior también perseguía Ja utilización eficiente de los recursos 

destinados a ese nivel y hacer compatibles las necesidades regionales con la calidad de Ja ofena 

educativa 

Ante el problema de mejorar la calidad de la educación superior y en concreto la fonnación del Maestro, 

se inauguró la Universidad Pedagógica con el objeto de contar con un centro educativo de nivel 

superior que permita dar a Ja profesión de educador el sitio que socialmente le corresponde y ampliar su 

preparación profesionaJ. 
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Una de las preocupaciones imponantcs de este sexenio era el vincular los programas del Estado, con los 

de la Educación Media y Superior, y con los de la planta productiva. ya que, las acciones de las tres 

instancias fueron encaminadas a Capacitar y Educar para producir mejor. " La capacitación y el 

adiestramiento deben, pues, incorporarse a IB educación desde el rtlvel básico que se imparte a los 

adultos que por situaciones circunstanciales no tuvieron la oportunidad de asistir al aula escolar. De esta 

manera, al tiempo que se prepara al individuo con conocimientos y habilidades para su trabajo y se le 

acredita formalmente la respectiva escolaridad. se reduce la brecha entre él y las nuevas generaciones 

que llegan a los centros bborales con más altos niveles de educación. Y para cumplir con las 

disposiciones legales en materia de capacitación y adiestramiento, las Secretarias de Educación y del 

Trabajo han definido las tareas comunes para las áreas educativa y laboral" ( So. Informe de Gobierno, 

1981, pp. 345 y 346 ). La Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitacibn y Adiestramiento (UCECA) 

capacitó en ese 5e)l;enio a 231 mil trabajadores del área industrial y se servicios~ y en coordinación con 

las dependencias y organizaciones del sector Agropecuario a un millón 054 mil 600 campesinos. 

Otras imponantcs innovaciones del régimen fueron: Se crearon 12 nuevos planteles del Colegio de 

Bachilleres. que pemütieron ofrecer una capacidad de 17 000 alumnos de primer ingreso cada semestre~ 

se abrieron las dos primeras tiendas Sindicales que beneficiaron a las familias de cerca de 500 000 

trabajadores de la educación~ en 1978 se fündó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), organismo descentralizado responsable de ofrecer una formación profesional técnica 

postsecundaria. de car!cter terminal; se estableció el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de 

la Juventud, como órgano coordinador de todos los programas que desarrollan las diversas Instituciones 

del Gobierno Federal en favor de la Juventud Mexicana; se restauró el Parador en Chichén-Itzá y los 

Museos Baluarte de la Soledad, en Campeche y del Obispado, en Monterrey, N.L.; en 1979, se creó el 

Consejo Nacional Consultivo de Educación Nonnal que regula el flujo de estudiantes de las nonnales de 

primaria con el fin de asegurar que el número de egresados corresponda a las necesidades reales del 

sistema educativo. 
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Se creó el Instituto Nacional para la Educación de Jos adultos c:n 1981, con el propósito de integrar las 

acciones dispersas de la educación de los adultos e impulsar el Programa Nacional de Alfabetización, se 

incremento la matrícula de educación preescolar, ya que se atendió el rezago de años anteriores y se 

diseñó un nuevo programa, que entró en vigor en el ciclo 1981·1982 donde se hicieron libros para el 

maestro. el nifto y los padres de familia; la educación básica se aumento a 1 O grados. incluyendo el de 

preescolar que nivela las deficiencias con que entran los niños a la primaria y tambi61 se modificaron 

parcial o totalmente los programas y libros y se elaboraron los textos y programas integrados del 

primero y segundo grado~ para elevar la calidad de la educación normal se ha formulado un nuevo plan 

de estudios que inclu)'e un bachillerato pedagógico de tres años como requisito para la formación dd 

magisteño; en Bachillerato se estructuró un tronco común de estudios; para fomentar la 

descentralización de la investigación se ha promovido el establecimiento de Centros de Investigación en 

las áreas de la Salud. la Energía, la Alimentación, La Educación, Las Comurúcaciones y Transportes y la 

Vivienda, en los mismos lugares donde se presentan los problemas a estudiar. Para difundir la cultura se 

crearon 150 módulos de distribución y venta de libros, ademas del correo del libro; lA red de bibliotecas 

pUblicas del pals se incremento en más del 300/o con relación a las que había en 1976. o sea, se 

construyeron 49 nuevas bibliotecas~ se abrieron 1800 salas de cul~ d Fondo Nacional para 

Actividades Sociales (FONAPAS) apoyó la creación de nuevas ágoras. teatros, museos y bibliotecas~ se 

inauguró el Centro Cultural de Tijuana. que resalta la importancia del intercambio cultural con los 

Estados Uni'dos; en cuanto a la radio y la televisión se alcanzó en 1981 una producción semanal de más 

de 120 horas de programas de televisión y 100 horas de radio, con el fin de difundir los programas 

educativos y culturales; EL Instituto Nacional de Bellas artes enriqueció los acenros museog.ráficos de la 

provincia y acrecentó el número y calidad del sistema nacional de las casas de cuJ~ se inauguró el 

Museo Nacional de las Intervenciones, el Museo Nacional de Arte y el Templo Mayor y Centro 

Histórico de la Ciudad de México; se consolidó el Consejo Nacional del Deporte mediante el 

establecimiento de los consejos estatales responsables de la coordinación de las actividades en las 

distintas entidades del país. 
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Se elaboró el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982 con el fin de preparar a Ja 

comunidad científica y para unir ofena y demanda tecnológica y vincular así. Jos centros de 

investigación científica y lecnológica, las Instituciones de Educación Superior y las Empresas 

productivas; se crea cJ Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas y la expedición de 

la Nueva Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologla y el Uso y Explotación de 

Patentes y Marcas; en cuanto a la investigación se estableció cuatro nuevos programas indicativos de 

desarrollo tecnológico; el energético. el de la industrias metal-mecáriica, el de la industria eléctrica

electrónica y el de Ja industria qulmka; se creó la creación de polos de Desarrollo Científico y 

Tecnológico como lo• de En.senada, Baja California Sur, Gu!najuato, Mérida. QuéretMo, San Luis 

Potosi y Saltillo. La Comisión Coordinadora del Servicio Social de estudiantes de Instituciones de 

Educación Superior (COSSIES) elaboró un Plan General para el Setvicio Social de Pasantes y J 1 Planes 

que corresponden a cada uno de los estados. donde se ha podido vinculnr a los pasantes a 73 programas 

de Gobierno~ el Programa de Castellaniz.ación y primaria bilingüe para niftos indígenas implicó Ja 

construcción de 185 nuevos albergues y Ja traducción de libros de lectura a 25 lenguas indígenas; se 

establecieron 16 nuevos Cer:uros de Rehabilitacióa y Educación Especial, para dar cumplinúento a los 

programas del Ailo Internacional dd Inválido y de las Personas con Requerimientos de Educación 

Especial; Se instalaron 36 Casas Escuela SEP-COPLAMAR, donde se ofrece la oportunidad educativa 

Jos menores que habitan en comunidades que llegan a tener sólo 3 niftos en edad escolar, ubicadas en 

lugares de dificil acceso, asi como a miles de niftos perteneciente a familias que perciben menos del 

salario mínimo o son nügrantes estacionales por razones de trabajo. Las Casas Escuelas proporcionan 

durante el ciclo csc.olar, hospedaje, alimentación y apoyo extraescolar de carácter tecnológico anfstico y 

fisico a infantes que de otra manera jamás tendrían acceso a la educación 
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6) SEXENIO DEL PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ( 1982-1988) 

El Gobierno del Presidente De la Madrid "parte de una concepción amplia de Ja cuJtura, entendiéndola 

como el proceso de enriquecimiento, afirmación y difusión de los valores propios de nuestra identidad 

nacional y como el proceso de participación democrática de Jos individuos, de Jos grupos y de las 

comunidades en Ja creación y disfrute de Jos conocimientos. Es por ello que la cultura es un puente de 

conexión entre nuestra ideología y la esencia del progreso democrático que es la participación y la 

comunicación entre el gobierno y el pueblo " ( ler. Informe de Gobierno, 1983, p. 79 ). Uno de Jos 

propósitos de este gobierno fue la RENOVACION MORAL que también fue proyectada a Ja 

educación. Y en aquel tiempo la Renovación Moral en Ja educación era la sustancia ética que debla 

informar y conformar la educación. De aquf que la escuela tenga que ser escuela de valores tales como: 

la libcnad, la democracia. la convivencia respetuosa de distin1os modos de pensar, Ja solidaridad social, 

el civismo y la dignidad propia y ajena. Valores que incluyen recti1ud en el proceder personal, que es 

honradez, honestidad, lealtad a sí mismo y a los demás y entrega a la verdad como valor supremo. 

El sislema educativo mexicano creció a un ri1mo acelerado que propició una situación de crisis que se 

complicó con 01ros factores sociales. En sexenios anteriores se emprendieron Reformas, pero Ja 

situación de crisis educativa siguió vige'nte. Como respuesta a Ja demanda de mejorar Ja educación, el 

Presidente Miguel de la Madrid convocó a los mexicanos a rea!iz..ar una REVOLUCION 

EDUCAT~A para fonalecer Jos valores fundamentales de los mexicanos; remover rutinas viciosas; 

fortalecer nuestra independencia. ya que, no puede haber independencia política y económka sin una 

razonable independencia cultural; combatir la ineficiencia administrativa; adecuar las fonnas de trabajo a 

las necesidades actuales; tener una educación de calidad, que nos lleve a una educación para la libertad, 

educación para la democracia y educación para fincar las bases efectivas de una sociedad más igualitaria. 

lo que propone la Revolución Educa1iva no es realizar simples y superficiales refomms, parches o 

remiendos El propósi10 es remover las caducas estructuras del sis1ema educativo para crear otras y 

mejores adecuadas a la realidad 
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La Revolución Educativa responde a la demanda de contar con mAs y mejor educación." No podríamos 

habemos confonnado con otra refonna más; pero como no somos conformistas. no queremos 

simplemente ílotar ante los problemas; los queremos resolver desde su ralz. Por eso precisamente nos 

empei\amos en llevar a cabo una revolllción, desde Ja educación preescolar hasta la superior. De una a 

otra percibimos carencias e (hay que dedrlo) irritantes simulaciones. Ante la presente crisis vamos a 

combatir males seculares, corregir errores reiterados y dotar de congruencia a un sistema que hoy por 

hoy parece incoherente: Nadie ni nadie nos detendrá en la Revolución Educativa" ( De la Madrid, 

1984a, p. 2 ). 

La Revolución Educativa requiere desterrar las prácticas que buscan convertir la educadón federal en un 

sistema cerrado; de más calidad; de una descentralización educativa; de una superación académica; de 

vincular ta docencia con la investigación; de evitar la peligrosa deserción ese-0lar; de fomentar la 

investigación científica y humanista; de enmendar tos desniveles entre educación rural y urbana y 

combatir el analfabetismo. 

" Convocamos a la Revolución Educativa para que con ella el mexicano pueda engrandecerse y elevarse, 

practicando toda su vida la inacabable autoeducación. Comprender esta situación y contribuir a la 

Revolución Educativa es tarea primordial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son 

los propios maestros quiénes demandan la superación académica y una mejor fonnación permanente. 

Por consiguiente, se han ampliado y se ampliarán aún más las posibilidades de capacitación y desarrollo 

profesional del magisterio" ( De la Madrid, 1984a. p. 3 ). Para Uevar a cabo la Revolución Educativa es 

necesaria la participación activa de los Maestros, Pedagogos. Padres de Fanúlia. la Comunidad 

Universitaria. a los intelectuales, a los artistas. etc., ya que, la educación no se limita a la escuela. sino es 

responsabilidad de todos. 

" La Revolución Educativa tiene que acelerar e1 ritmo de la acción en Ja educación; afianzar Jo bueno, 

corregir lo erróneo y obsoleto, modificar estructuras y hábitos e introducir nuevos instrumentos y 

programas La Revolución Educativa nos exige actitudes dispuestas al cambio y nos obliga a superar 

resistencias de intereses creados que se aferran a rutinas o estructuras que debemos superar. 
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Las acciones principales que se han emprendido son las siguientes: 

• Revisión de Ja enseñanza nonnal, si queremos revolucionar la educación tenemos que mejorar la 

fonnación y capacitación de los Maestros. A ello obed""° la elevación de la profesión pedagógica al 

nivel de Licenciatura y la consecuente implantación del bachillerato, así como los importantes ajustes en 

tos programas de estudios. 

• Revisión de los planes y programas de estudio de educación básica para integrar1os pedagógicamente 

y para hacer posible la educación básica de diez grados como derecho social universal. 

• Revisión y mejoramiento de los libros de texto gratuitos, iniciándose d proceso por los contenidos 

relacionados con la afirmación de los valores nacionales. Debemos reforzar el Clttulio de nuestro idionla:. 

del civismo, la lústoria y la geografia. 

• Ampliación del uso de la televisión y la radio en la cnseilanza primaria y secundaria y en la difusión de 

la cultura nacional y en el conocimiento de nuestra realidad. Los medios awivos de comunicación deben 

apoyar nuestro Proyecto Nacional. 

• Apoyo a los programas de e1evación del nivel académico de fu univeraidades y escuelas técnicas, 

fomentando la 1egionalización del esfuerzo en educación e investigación. 

• Formación de un Sistema Nacional de Investigadores. 

• Impulso a programas para igualar la calidad de la cnsei\anz.a en el medio rural respecto al urbano, con 

especial atención en la enseñanza bilingüe y bicuhural a los grupos indígenas. 
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1111 Establecimiento de Programas de Protección y Estímulos a las Anesanias y Cuhuru Populares. 

•Establecimiento del Prognuna Cultural de las Fromeras 

• Creación de la Red Nacional de Bibliotecas 

• Ampliación del Programa de Ediciones 

• Estlmulo a la Ensdlanza abierta no escolarir.ada 

• Descentraliz.ación educativa, como medio para aumentar la eficiencia de su administración e involucrar 

mis activamente a laa comunidades locales en el proceso educativo. Con bue en d decreto que expedl 

el 20 de marw pasodo, se han RJscrito ya 12 eonvetúos eon gobiernos estatales para plantear laa 

modalidades y mecanismos para la prestación ooordinada de los servicios federoles y estatalea de 

educación, dctemtlnindose la funnación de consejos estatales de educación pública. A panir de estos 

convenios, lss entidades federativss podrin ARJmir gradualmente tareas especificas en la eduClción, en 

tanto que la Federación manteodri sus facultades en materia de pJanes y en lo concerniente aJ contra~ 

supervisión y evaluación del mtema. Los derechos individuales y colectivos de los maestros serio 

escrupulosamente respetados. 

• Atención reforzada a grupos indJgenas" ( 2do. Informe de Gobierno, 1984c, p. 130 ). 

Dentro de la Revolución Educativa de este sexenio también se. realizaron las siguientes actividades: 

Cumpliendo el propósito de la descentralización, los curaos intensivos de verano que .olamente se 

impartían en la Escuela Supeñor de la Ciudad de México, se abrieron cuatro Normales m!s en zonas 

donde se genera mayor demanda de estos cursos. 
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Se le confio a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, en 

conjunción con las autoridades educativas nacionales, elaborar un Plan Nacional de Educación Superior 

que corresponda con las necesidades e ideales de México; Ja creación del Programa Nacional de 

Educación, Cultura, Recreación y Depone 1984-1988; Ampliación del acceso a Jos servicios 

educativos a todos los mexicanos, atendiendo principalmente a las zonas y grupos desfavorecidos; la 

ampliación de la Educación Preescolar; disminuir el analfabetismo; elevar la cobertura al 100°/a en 1988 

en la educación secundaria~ apoyar el crecimiento de la educación superior, tanto universitaria como 

técnica~ se puso en marcha el Foro Nacional sobre Educación Básica que fonna parte de un proceso de 

consulta nacional, con el objeto de recoger opiniones, criterios y recomendaciones que desde el aula' 

hace el maestro, desde su comunidad hace el padre de familia y las que hace el investigador y el 

estudioso en esta rama; se creó también el Sistema de Investigación y Educación de Posgrado 

Tecnológico Agropecuario; por medio del Cómite Administrador del Programa Federal de Construcción 

de Escuelas (CAPFCE) y de los Convenios Unicos de Desarrollo, se construyeron 34 mil 653 espacios 

educativos como aulas, laboratorios, talleres y anexos; se abrieron nuevos museos regionales en 

Campeche, Chiapas, Estado de México, Sonora, Veracruz. Cozumel y Tabasco; se puso en 

funciona.miento el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional Indigenista, integrado 

exclusivamente por indígenas, quiénes participan en la elaboración y ejecución de sus propios programas 

educativos " La Revolución Educaliva es un proceso continuo de cambios o modificaciones 

cualitativos, sucesivos, pero finnemcnte cncanúnados a transfonnar la escuela. la enseftanza y la 

investigación, acrecentimdolas, mejonindolas y renovándolas, y sobre todo, integrándolas en un sistema 

coherente La educación está regida, en el fondo, por la imagen que se tenga del hombre. La nuestra es 

la de un hombre afirmado en Ja libenad, dignidad y solidaridad democrática y persigue un nacionalismo 

enmarcado en los valores universales. La doctrina básica de la Revolución Educativa es Ja seña1ada por 

el aniculo lo de la Constitución De ahí que un postulado fundamental de la Revolución Educativa es 

convertir Ja legalidad en realidad para transformarla. Esta tarea no es por cieno facil por las inercias y 

desviaciones que se han generado en el transcurso del tiempo" ( 2do. Informe de Gobierno, l 984c, pp. 
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6) SEXENIO DEL PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988-1994) 

En el gobierno del presidente Carlos Salinl\S de Gortari se está empleando en diversos sectores de la 

vida nacional. el término de moduniz:,ación, por lo que, en el ramo educativo también era necesario una 

modemiz.aci6n. ya que el desarrollo del país exige una educación de calidad. 

El sistema educativo mexicano ha puesto mucho esfuerzo y empei\o en resolver los problemas de Ja 

cobertura de la educación básica. Sin embargo, los desafios del mundo y el crccien1e desarrollo 

demográfico 

nos hace reconocer las limitaciones actuales del sistema educativo nacional. " Los resultados del XI 

Censo General de Población y VMenda. relativos al año de 1990, permiten apreciar limitaciones muy 

serias de la cobertura educacional en lo que se refiere a alfabetización. acceso a la primaria, retención y 

promedio de años de estudio, y esto acentuado con disparidades racionales muy marcadas " (Acuerdo 

Nacional, 1992, p.4). El aumento de los recursos y el gasto público significa una ampliación en la 

cobertura educaliva, pero no implica el mejoramiento de la calidad de la educación. por lo que es 

imponante tomar en cuenta otros elementos para que se obtengan efectos favorables en la calidad 

educativa, como son: los contenidos y materiales educativos~ la motivación y preparación del magisterio. 

Otro reto a resolver es la centralización y las cargas burocráticas del sistema educativo, d~J cual deben 

cambiar para atender con eficacia la nuevas exigencias del desarrollo nacional. 

También es importante rectificar la tendencia en eslos últimos eftos en reducir el número de dlas 

efectivos de clases en el ai\o escolar. Por lo que, entre " más recursos, más días de clases, programas 

idóneos, mejores libros de texto y maestros adecuadamente estimulados, podrían tener efectos 

imperceptibles en la cobertura y la calidad educativa, si no se dan a través de un sistema que supere Jos 

obstáculos e ineficiencias del centralismo y la burocracia excesiva que aquejan al sistema educativo 

nacional "(Acuerdo Nacional, 1992, p.6). 
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Ante este panorama y la preocupación por el quehacer educativo, el camino hacia la modernización 

educativa se inició formalmente el 16 de enero de 1989 con la Consulta Nacional para la Modernización 

de la Educación. El Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) se encargó de organizar 

1,312 foros municipales, 83 regionales, 32 distritales y 14 especiaUzados, en los que se captaron 65,560 

propuestas provenientes de profesores en servicio, alumnos, padres de familia. especialistas. 

investigadores y representantes de organizaciones sindicales, obreras, campesinas y empresariales. Las 

propuestas captadas pemútieron imegrar el Programa para la Modernización Educativa (PME) 1989~ 

1994, que presentó el Presidente de la República. el 9 de Octubre de J 989 en Ja ciudad de Monterrey. 

En 1990 se continuó la consulta en todo el país para instrumentar la modemiz.ación en preescolar, 

primaria y secundaria. En ella participaron profesores y educadoras, padres de familia y alumnos que, en 

cerca de 98 000 reuniones de consejos técnicos de escuelas, zona y sector, analizaron el PME. 1989~ 

1994 e hicieron propuestas pedagógicas para la educación básica, las cuales se expresaron en el sentido 

de: a) articular pedagógicamenle la :ducación primaria con Jos niveles de preescolar y secundaria b) 

centuar contenidos enfocados al conocimienlos hislórico ya Ja formación cívica, científica y tecnológica 

e) renovar mérodos educativos y d) educar al alumno para la vida. 

Las propuestas para los tres niveles se sometieron a prueba operativa en el ai'lo escolar 1990·1991. En la 

prueba operativa paniciparon un lota] de 350 escuelas ( 11 J de preescolar, J 18 de primaria y 121 de 

secundaria), en todas las cnridades federativas y con caracteristicas tanto urbanas como rurales. Durante 

su desarrollo, se promovió la participación intensa de maestros de grupo y directivos escolares, de 

padres de familia y de alumnos, con el propósito de dar seguimienlo a Ja aplicación de las propuestas 

pedagógicas de los programas y asf verificar sus resultados y recabar sugerencias de modificación y 

enriquecimiento por parte de los panicipantes 

En el curso escolar 1991·1992 se realizó la segunda fase de Ja prueba operativa. en Ja que nuevamente 

paniciparon las escuelas que Ja desarrollaron el ailo lectivo anterior. Esta segunda fase comprende la 

pn1cba de las propuestas pedagógicas de Jos programas y los materiales de apoyo ya modificados para 
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preescolar, primero y lcrcero de primaria y primero de secundaria, así como fas propueslas de segundo y 

cuarto de primaria y segundo de secundaria, emiquccidas con los resultados an·teriores. 

En base al trabajo anterior, se creó un Acuerdo Nacional en el que, el Gobierno de Ja República, los 

Gobiernos de cada una de las Entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación firmaron el 18 de Mayo de 1992, el ACUERDO NACIONAL PARA LA 

MODERNIZACION DASICA, para " trasfornmr el sistema educación básica ·preescolar, primaria y 

secundaria· con el propósito de asegurar a los niños y jóvenes una educación que los fonne como 

cludadMos de una comunidad democrática_ que les proporcione conocimientos y capacidad para elevar 

la productividad nacionel, que ensanche las opor1unidades de movilidad social y promoción económica 

de Jos individuos, y que, en general, eleve los niveles de calidad de vida de los educandos y de Ja 

sociedad en su conjunto" ( Aruerdo Nacional, 1992, p.2 ). 

El Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales de la Repúbllca y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación. unen sus esfuerzos para extender la cobertura de los servicios educativos; elevar la calidad 

de la educación y aumentar los recursos presupuestales pm Ja educación pública, a través de un 

ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE~ EDUCACION BASICA, que se 

propone: a) /.a Reorganltlldón del Sistema EdMcadvo; h) La RefonnM/oción de los COfltmldm y 

maJerlala educativos,· e) La Revaloración de /af1111dón Magisterial. 

A) LA REORGANIZACJON DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Para llevar a cabo la reorganización del sistema educativo es necesario consolidar un auténtico 

federalismo educativo y promover una nueva participación social en beneficio de la educación. 
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•Federalismo educativo: 

En la ac1ualidad el sistema federalista es un medio para conjuntar obje1ivos, aglutinar fuerzas y 

cohesionar labores, por esta razón se recurre al federalismo para coordinar el esfuerzo y la 

responsabilidad de cada entidad federativa. de cada municipio y del Gobierno Federal, para alcanz.ar una 

educación básica de calidad que el pafs requiere. 

A fin de corregir el centralismo y burocralismo del sistema educativo se han celebrado convenios para 

concrc1ar responsabilidades en la conducción y operación del sistema educativo básico y educación 

normai quedando que " los gobiernos estatales se encargaran de la dirección de los establecimientos 

educativos con los que la Secretarla de Educación Pública habla venido prestando, en cada estado y bajo 

todas las modalidades y tipos. los servicios de educación preescolar, primaria. secundaria y para 1a 

formación de maestros, incluyendo la educación nonnal, la educación indJgena y los de educación 

especial" (Acuerdo Nacional, 1992, p.8). 

Entonces, el Ejecutivo F edcral traspasa al Gobierno estatal los establecimientos escolares, derechos, 

obligaciones, bienes muebles e inmuebles. así como los re.cursos financieros para su operación. 

Con esto no quiere decir que el Gobierno Federal desatenderá la educación pública, sino que estan\ al 

pendiente de que se destinen los recursos mayores a aquellas entidades con limjtacioncs y carencias; 

vigilará el cumplimiento del Articulo Tercero Constitucional y la Ley Federal de Educación; asegurará el 

canicter nacional de la educación~ seguirá disei\ando y ejecutando programas especiales que permium 

elevar los niveles educativos en las zonas más desíavorecidas y hará un esfuerzo significativo para 

reducir el analfobetismo en las zonas y grupos de mayor atraso educativo. Para esto, es necesario "' 

involucrar a los municipios en las 1areas educativas del futuro y promover la creación de consejos 

municipales de educación, a fin de que exista un órgano que apoye y fomente de manera eficaz la 

educación en cada localidad. 
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Los gobiernos estatales harán lo conducente para que, cada vez en mayor grado, los municipios estén 

directamente encargados de dar mantenimiento y equipamiento a las escuetas sirviéndose de los recursos 

que al efecto, reciban del gobierno estalai y atendiendo a tas recomendaciones de dichos concejos 

municipales" (Acuerdo Nacional, 1992, p.11). 

En 1993 ha sido de intensa actividad entre en gobierno federal y los gobiernos de las entidades y se 

avanza en ta concreción de los convenios finnados. La nueva dirección de establecimientos de educación 

b!sica y norm~ ha creado en 26 entidades organismos descentralii.ados para optimizar dicho proceso. 

En las S entidades restantes se optó por Ja transferencia directa. Las actas de entrega recepción que 

certifican eJ traslado de bienes muebles e inmuebles, se han fumado en todos los estados, tarea nada 

fkil. pues se trm. de más de cien mu inmuebles con su respectivo mobiliario y equipo. 

•La nueva p«Tticlpadón social: 

Ante el gran reto de la obra educativa es necesario la participación de los maestros, los alumnos. los 

padres de familia. los directivos escolares y las autoridades de las distintas esfetas de gobierno. Para 

lograr este propósito, es indispensable fortalecer la capacidad de organización y la participación 

individual y colectiva de los padres de familia, asi se obtendrá mejores resultados y mayor rapidez en la 

solución de Jos problemas. 

" La nueva estructura organizativa implica el cumplimiento de responsabilidad-:s, e1 mo de recursos. ta 

correspondencia con Jos niveles de gobierno emanados de1 régimen federal, y Ja creación de figuras 

colegiadas .consejos escolares, municipaJes y estatales~ en la que estén representados el maestro, Jos 

padres de familia.. la comunidad y 1a autoridad. [rnp1ica también funciones de gestión ante otras 

autoridades. colaboración y apoyo M (Acuerdo Nacional, 1992, p.13). 
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b) REFORMULACION DE LOS CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

" Los planes y programas de estudio de los ciclos que corresponden a la educación básica, tienen ya casi 

veinte años de haber entrado en vigor y. durante ese lapso, han sido sometidos sólo a refonnas 

esporádicas y fragmentarias. Dichos planes y programas fueron resultado de un esfuerzo muy meritorio 

y, en muchos aspectos. ciertamente exitoso. Sin embargo, hoy muestran deficiencias que han sido 

sei\aladas por maestros, padres de familia, miembros de la comunidad científica, la Secretaria de 

Educación Pública, asi como por los estudios y propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación" (Acuerdo Nacional, 1992, p. 13). 

La educación básica está constituida pór; Lectura, escritura y matemáticas, habilidades que asimiladas 

permiten al individuo seguir aprendiendo durante toda la vida. En un segundo plano, el nii\o debe 

adquirir conocimientos de dimensiones naturales y sociales que abarcan temas como: 1a salud, la 

nutrición. la protección del medio ambiente y nociones sobre distintas fonnas de trabajo. Asimismo, " es 

preciso que el educando comience a comprender los principio éticos y las aptitudes que lo preparan para 

una panicipación creativa y constructiva en la sociedad moderna. Esto supone conocer las 

características de la identidad nacional y el alcance de los derechos y obligaciones del individuo, asi 

como una primera infonnación sobre la organiz.ación polltica y las instituciones del país. Una educación 

biisica procura, también, un nivel de cultura afin a nuestra civilización y a la historia nacional, y fonna la 

personalidad fundándola en valores como honradez, el respeto, la confianza y la solidaridad. que son 

indispensables para una coR\ivencia pacífica, democrática y productiva. 

Estos criterios nonnaran una refonna integral de los contenidos y materiales educativos que habré. de 

traducirse en la renovación total de programas de estudio y libros de texto para el ciclo escolar 1993· 

1994" (Acuerdo Nacional, 1992, p. 14) 
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En la educación preescolar para el próximo afio escolar se diseñaran nuevos programas tomando en 

cuenta la idiosincrasia del niño mexicano, considerando las necesidades reales como las particulares de 

cada ;egión; organizará mejor los contenidos para un avance gradual y sistemático en el conocimiento y 

aprovechará la participación de los padres de familia y la comunidad de la educación. 

Para la primaria, se aplicará el PROGRAMA EMERGENTE DE REFORMULACION DE 

CONTENIDOS V MATERIALES EDUCATIVOS, cuyos objetivos son: 

a) Fortalecer en los seis grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la 

expresión oral. Se haril énfasis en los usos del lenguaje y la lectura y se abandonara el enfoque de la 

lingOística estructural, vigente desde principios de los anos setenta b) Reforzar a lo largo del ciclo el 

aprendizaje de las matemáticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular las 

cantidades con precisión y fortalecer el conocimiento de la geometrla y Ja habilidad para plantear 

claramente problemas y resolverlos. En la ensei\anza de la materia se desechará el enfoque de la lógica 

matemática. también introducido hace casi 20 años. c) Restablecer~ la primaria el estudio sistemático 

de la historia, la geografia y el civismo, en lugar del área de ciencias sociales. d) Reforzar el aprendizaje 

de aquellos contenidos relacionados con el cuidado y la salud del alumno, y acentuar una formación que 

inculque la protección del medio ambiente y los recursos naturales" (Acuerdo Nacional, 1992, p.1 S). 

En el ciclo escolar 1992-1993 la Secretaria de Educación Pública distribuyó por conducto de los 

gobiernos estatales, las guias de trabajo para el maestro, libros y rnateriaJ que fueron utilizados y 

evaluados por los maestros de educación básica del pals. El objetivci de las guías es sugerir al maestro 

una selección de temas de enseñanza que subraye los contenidos básicos. secuencias temáticas más 

adecuadas para el nivel del niño. 

Al este respecto, el seguimiento y la evaluación de sus aspectos más relevantes, pennitió obser1ar 

indicadores significativos en relación con: la peninencia de contenidos verdaderamente esenciales, los 

enfoques de las materias y metodológicos, la utilidad de los documentos para el trabajo docente, así 

como las principales dificultades a las que se enfrenta durante su aplicación. 
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En el ciclo escolar 1992-1993 se cambiaron los libros de texto de Ja historia de México para los grados 

4°, 5° y 6° , ya c¡ue los c¡ue estaban vigentes son inadecuados y sus cono;imientos son insuficientes. 

El 7 de Enero de 1993 se publicó la convocatoria para someter a concurso la renovación de los libros de 

texto gratuitos de la educación primaria, Ja cual se apoyó con la distribución de guiones técnicos

pedagógicos, anexos técnicos editoriaJes y reuniones de infonnación para orientar a Jos autores de las 

propuestas, además de las acciones de difusión del Consejo NacionaJ Técnjco de la Educación en todas 

las entidades de la RepUblica. En la actualidad se han emitido ya Jos diclamenes de Jos primeros trece 

libros y los autores ganadores. Los libros que ya están listos son: Matemáticas de primero. tercero y 

quinto grado; Español de primero, lercero y quinto grado; Historia de cuarto, quinto y sexto grado; 

Geografia de cuarto, quinto y sexto grado e Integrado de primer grado. Se espera que muy pronto de 

publique una segunda convocatoria para continuar con la renovación de Jos textos que faJtan. 

En el acuerdo numero 165 que establece las normas de evaluación del aprendizaje en educación 

primaria, secundaria y normal, se dieron acuerdos importantes, como por ejempJo: " La escala oficial de 

calificaciones es numérica, del O.O al 10.0. En su aplicación podrá utilizarse una fracción decimal de la 

unidad" (Acuerdo NUmero J65, 1992, anexo 2). 

En el caso de la educación secundaria en el curso escolar 1992-1993, se " implantará en !odas las 

escuelas del país el programa por asigna1uras, sustituyendo al programa por áreas establecido hace casi 

dos décadas Se reforzará marcadamente Ja enseñanza de la lengua espaiiola y las matemáticas, 

aumentado a cinco horas semanales la impartición de clases de ambas materias en vez de las tres horas. 

En la secundaria también se restablecerá el estudio sistemático de Ja rusioria, tanto universal como de 

MC.'<ico, la geografia y el civismo" (Acuerdo Nacional, 1992, p.17). 

En la aclualidad Ja Secretaria de Educación Pública dio a conocer el nuevo plan de estudios para la 

educación secundaria, que se aplicará en dos fases: durante el aílos escolar 1993-1994 entrará en vigor 

en los grados de primero y segundo. 
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Los alumnos de tercer grado cursarán sus estudios conforme al plan vigente en el ai'lo escolar 1992-

1993; en el años escolar 1994-1995, el nuevo plan se aplicara en el tercer grado. el propósito del nuevo 

plan es elevar la calidad de la educación que se imparte en secundaria. mediante el fortalecimiento de , 
aquellos contenidos que responden a tas necesidades básicas de aprendizaje y establecer una congruencia 

y continuidad entre la educación primaria y la secundaria. 

Como se menciono en párrafos anteriores, una de las caractcrisricas esenciales del nuevo plan de 

estudios para la educación secundaria, es qu~ su currlculum se organi.7.a a panir de asignaturas en lugar 

de áreas, distribuidas en dos grupos: las académicas ( Español, MatemAticas, Historia Universal I y TI, 

Geografia General y de México, Civismo, Biologia., Introducción a la Flsica y Química, Fisica, Quimica 

y Lengua Extranjera) y las actividades de desarrollo ( Expresión y apreciación artfsticas, Educación 

Física y Educación Tecnológica). Se suprimen los cursos integrados de ciencias sociales y naturales, 

para establecer cursos cspeclficos de fisica, quimica, civismo, etc. 

Estos nuevos contenidos deberán ayudar a los jóvenes a resolver problemas que pertenecen a la realidad 

y estimular su participación reflexiva y activa en las organi.7.aciones sociales y en la vida política y 

cultural de la nación. 

Se da la prioridad a la ensci\anza del espai'lol, para asegurar que los estudiantes ejerciten y profundicen 

su competencia para utilizar el idioma en forma oral y escrita, a fin de que puedan expresar ideas y 

opiniones con precisión y claridad y que utilicen esta herramienta en el resto de las asignaturas. También 

matemáticas es una asignatura primordial para consolidar la capacidad de los educandos. de aplicar 

aritmética, álgebra y geometría en problemas cotidianos del trabajo. 

e) REVALORACION DE LA FUNCION MAGISTERIAL 

El maestro es ta clave para la transformación educativa de México, en él se pone gran parte de la 

esperanza para una educación digna, por to que cualquier intento de refonna es indispensable su labor y 

compromiso. 
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El maestro es el protagonista de la modernización educativa y la revaloración de su función comprende 

seis aspectos importantes: la formación del maestro; su actualización; el salario profesional, su vivienda; 

la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo. 

• Fonnadón del /rllUltro: 

En base en el Acuerdo Nacional la fonnación magisterial pasa a ser de jurisdicción estatal, de los 

gobiernos de las entidades federativas que asumirAn la responsabilidad de integrar un sistema por cada 

estado para la fonnación del maestro, y el Gobierno Federal expedirá los lineamientos conducentes. En 

el caso de la formación inicial, se diseñará un modelo con un tronco bá.sico general y opciones 

orientadas a Ja práctica preescolar, primaria y secundaria . 

.. Asimismo, habrá una reforma curricular a fin de evitar Ja enorme dispersión de los actuales planes de 

estudio y, en cambio, capacitar al maestro en el dominio de los contenidos básicos. Con ello se orientará 

a los maestros hacia el aprendizaje continuo e independiente y hacia una intensa observación y práctica 

en el salón de clase" (Acuerdo Nacional, 1992, p.18). 

El 17 de Marzo de 1993 en la ciudad de Guadalajara Jalisco, el secretario de Educación PUblica, Dr. 

Ernesto Zedillo Ponce de León, sei\a]o que el siguiente paso en la transformación educativa es iniciar un 

cambio profundo en los sistemas de formación y actualización del magisterio y que la Secretaria de 

Educación PUblica convocará a los maestros mexicanos, a su organización sindical, a los profesores de 

las escuelas normales del país, a los especialistas en asuntos educativos y a las organizaciones 

interesadas en la educación a un amplio proceso de consulta que pennita definir el perfil del maestro 

formador de las nuevas generaciones de mexicanos, asimismo, dió instrucciones al Consejo Nacional 

Técnico de Educación para que organice una extensa, seria. panicipativa y eficaz consulta que permita 

adoptar acuerdos fundamentales. 

Para dicho proceso de consulta propuso tres lineas básicas· 

1) Las Escuelas Normales seguirán teniendo la misión de formar a los nuevos maestros del país. 
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2) La formación de los maestros conservará el nivel académico de licenciatura. 

3) El fortalecimiento de los vínculos entre la fonnación y Ja práctica educativa a 6n de recuperar tos más 

valiosos legados de la Escuela Normal Mexicana. 

* Aduali:.ación, capacitación y superación del magisterio m ejercido: 

Para llevar a cabo la actualización y capacitación del maestro fue necesario realizar un PROGRAMA 

EMERGENTE DE ACTUALIZACION DEL MAESTRO, teniendo como objetivo: Fortalecer en el 

corto plazo los conocimientos de los maestros para rea1izar su labor docente, en relación directa con el 

programa emergente de reformulación de contenidos y materiales educativos. Reforzar el federalismo al 

constituirse el programa en un impulso orientado a que las entidades generen sus propias estructuras, 

estrategias y mecanismos para la actualización de los maestros, acordes con la nonnatividad nacional. 

Consolidar un marco nacional para la actualización pennanente de los maestros, basado en un 

seguimiento y evaluación del programa que pennita Ja diversificación de opciones en el p;lls. 

El programa de actualización del maestro, se llevará a cabo en cada una de las escuelas primaria y se 

impartirán los cursos con carácter intensivo destinados a maestros, directores y supervisores generales 

de sector y supervisores de zona. 

El programa emergente de actualización deberá propiciar en los maestros el análisis individual de su 

experiencia docente y Ja reflexión colegiada sobre ta aplicación de los distintos materiales y recursos, a 

fin de valorar su utilidad y planear diversas opciones que contribuyan al mejoramiento de su práctica 

educativa y de Jos procesos de aprendizaje de los alumnos en Ja escuela. 

El enfoque del programa busca que cada maestro ponga en juego su experiencia y su capacidad para 

anali:zar nuevo materiales y sobre todo para enriquecer su fom1ación y su trabajo docente, confrontando 

sus conocimientos y su práctica con sus propias metas y con las experiencias y conocimientos de otros. 

83 



Los cursos de los consejos técnicos de cada escuela serán complementados con cursos por televisión 

que propicien infonnación sobre los programas emergentes para los directivos y maestros 

Ahora se propuso y opera un programa permanente y sistemático que busca fortalec:er y reordenar las 

actividades a este respecto, con la panicipación del gobierno federaJ, los gobiernos de los estados y la 

organización gremiaJ de los maestros. 

• Salario Profesional: 

El Gobierno Federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordó un incremente 

salaria) con objetivo de remunerar y motivar adecuadamente a los maestros. 

• Vivienda: 

Con el fin de complementar el salario profesional y contribuir a un nivel de vida mejor para el maestro, 

se integran\ un programa especial de fomento a la vivienda. " Este programa ofreceré. opciones de 

construcción y crédito, conjuntará los esfuerzos de los diversos organismos de vivienda de la Federación 

y contará con la panicipación de los gobiernos estatales y municipales, asi como de Ja iniciativa privada" 

(Acuerdo Nacional, 1992, p.20). 

• J .. a Ca"era magisterial: 

" La carrera magisterial dará respuesta a dos necesidades de Ja actividad docente: estimular la calidad de 

la educación y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, material y de Ja condición social 

del maestro Su propósito consiste en que los maestros puedan acceder, dentro de Ja misma función , a 

niveles salariales superiores con base en su preparación académica, la atención a los cursos de 
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actufllización, su desempei'lo profesional, y su antigüedad en el servicio y en los niveles de la propia 

carrera magisterial" (Acuerdo Nacional, 1992, pp. 20-21). 

•El nuevo aprecio social hacia el maestro: 

El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, procurarán el reconocimiento nacional 

del maestro mexicano y seguirán realizando un gran esfuerzo para garantizar que el maestro disponga de 

Ja condiciones materiales que exige el eficaz desempei'lo de su labor. 

Por medio de la modernización se busca no sólo ampliar ta cobertura educativ~ sino elevar sistemática y 

consistentemente la calidad de la educación pública mexicana. Por eso ha requerido una actualización 

del marco jurldico y el Congreso de la Unión aprobó la oueva Ley General de Educación que, a partir 

del 14 de Julio de l99J, regul11 los servicios educativos que imparten el Estado·Federación, entidades 

federativas y municipios. 

" Ante esta sobermúa promoví una iniciativa de reforma a Jos Articules Jo. y J 1 Constitucionales para 

precisar el derecho a recibir educación y la obligación del Estado de impartirla.. extender la escolaridad 

obligatoña a la secundaria. asegurar el carácter nacionaJ de la educación básica, y dar término a la 

indefensión juridica que afectaba ~ los paniculares que Ja imparten. En la correspondiente nueva Ley 

General de Educación se precisa el federalismo educativo y se puntualiza la responsabilidad del Estado 

de dar una atención educativa especial a las regiones y a los grupos con mayor rezago. El Anículo Jo. 

mantiene los postulados históricos: la educación pública es ·Y seguirá siendo- laica., gratuita y obligatoria 

en la primaria y secundaria" (V Informe de Gobierno, 1 de Noviembre de 1993 ). 

Al referirse a la igualdad educativa expresa que las autoñdades educativas tomarán medidas tendientes a 

establecer condiciones que pennitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo con 

una mayor equidad educativa y de manera preferente, de los grupos y regiones con mayor rezago 
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educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales en desventaja. Concreta además que el 

Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios y apoyar con recursos espec:ificos a los 

gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos 

Otros elementos sobresalientes de esta Ley. es en el anicuto 21 donde considera que: el educador es 

promotor coordinador y agente directo del proceso educativo, por to cual deben proporcionársele los 

medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyen a su constante 

peñeccionamiento. 

En relación con et calendario escolar, la Ley establece que deberá contener 200 días de clase para los 

educandos y que los maestros serán debidamente remunerados si la modificación al calendario escolar 

implica más días de clases para Jos educandos. 

La Ley General de Educación. en suma, incorpora y confirma importantes ordenamientos para mejorar 

la formación de los mexicanos de hoy y de manana. 
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CAPITULO IV: LA PSICOLOGIA 

HUMANISTA 

11 BREVE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA HUMANISTA. 

2) CONCEPCION HUMANISTA DEL HOMBRE. 

3)CONCEPTOSCENTRALES 



1) BREVE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA HUMANISTA. 

Cuando a Franklin Delano Rooseveh en 1933 lo nombraron presidente de los Estados Unidos existía 

una crisis económica y moral en ese pais, ante esta situación Rooselvelt se rodeó de un grupo de 

competentes colaboradores, promulgando leyes que contribuyeron a la recuperación económica 

nacional, e introduce el " New Deal "que propicia una promoción de programas de trabajo, una mejora 

en la sanidad pública, los programas de construcción de viviendas, la electrificación de las zonas rumies, 

la seguridad a los trabajadores, niños, jubilados, campesinos, etc., Roosevelt logró reorientar el 

sentimienlo social de la sociedad de los Estados Unidos hacia valores positivos, en lugar de la depresión 

nacional del cual propició un optimismo prag.i:nático y humanlstico. 

Durante el inicio del periodo de prosperidad del programa "New Deal", llegaron psicólogos y 

psiquiatras alemanes emigrados a los Estados Unidos tras la subida de Hitler al poder y fue un apoyo 

para la renovación cultural y humanística que empezaba en los Estados Unidos. Se intensificó la 

preocupación por las ideas europeas de las filosofias: existencialista y fenomenológica que estaban en 

sus inicios y que los inmigrantes traían consigo l."tl los equipajes, por ejemplo los escritos de Soeren 

Kierkegaard, Martin Heidegger, Martín Buber, Karl Jaspers y Jean-Paul Sanre. 

Entre los emigrados están en primer lugar la Escueta de Berlln de Psicotogia de la Gestalt, cuyos 

míiximos representantes eran: Max Wenheimer, Wolfgang Kóhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin que 

trabajaron en diversas L'nidersidades de los Estados Unidos. También llegó Kurt Goldstein, Erich 

Fromm, Fritz Peris, Charloue Bühler, Ruth Cohn, Alfted Adler, Wilhelm Reich, Otto Rank, Karen 

Horney, Frieda Fromm-Reichrnann y Helene Deutsch. 

Ante la crisis por la cual atrcvesaba el mundo debido a las guerras y sus secuelas, era necesario una 

refonnulación de cuestionamientos existenciales, una búsqueda de explicación a viejos valores y una 

preocupación en el ser humano por descubrir su verdadera naturaleza. 

En ese tiempo los psicólogos y psiquiatras de más prestigio (Freud) consideraban Ja naturaleza del 

hombre de lo peor y no de lo mejor 
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Los aspec1os positivos de la conducta humana. como la satisfacción, la diversión, la felicidad, el 

bienestar, el juego, etc, eran ignorados por los científicos. El hombre de ciencia ha remarcado las 

limitaciones del ser humano y Je ha dado poca imponencia a sus potencialidades y al logro de su 

autorrealización. 

Ante este panorama. se desa.nolló en Estados Unido~ una corriente psicológica, como polo opuesto al 

psicoanálisis y al conductismo llamada: npsicologla humanista denominada la "tercerafllt!l'ZIJ", que 

tiene una visión positiva del hombre y surge con una confianz.a en el ser humano. 

Ln psicologla humanista tiene una estrecha relación con el existencialismo básicamente en sus credos 

filosóficos, en su visión del ser humano, en enfatizar la condición humana en lugar de convertirla en un 

sistema de técnicas utiliudas para influir en las personas, y es una actitud que acentúa la comprensión 

del individuo. 

" El objetivo inicial del enfoque existencial humanista es que la persona se responsabilice de su propia 

existencia; es decir, que reconozca que a pesar de todas las experiencia y limitaciones fisicas, 

condiciones que se le han impuesto, existe un grado de libertad de elección que la hace responsable de si 

misma" (González, 1991, p. 37). 

Aparecieron los primeros pasos de esta corriente psicológica ante los siguientes escritos o libros: 

1939 Rogers, C. The Clinical Treatment ofthe Problem Child (en los capítulos Meaos ofChan 

ging parental attitudes y Dcper thcrapies) 

Goldstein.K. Thc Organism 

1940 Goldslein,K. Human Nature in !he Light of Psychopathology 

1941 Fromm. E. Escape from Freedom 

1942 Rogers. C. Counseling and Psychotherapy 

1943 Maslow, A. Dynamics of Personality Organization 

1946 Peri, F. Ego, Hunger and Aggression 

Fromm, E. Man for Himself 
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1950 Maslow, A. Sclf-Actualizing People: A Study of Psycholo gical Health; Personality 

Symposium Nr. 1 on values. 

1951 Peris, F. Gestalt Therapy 

1955 Fromm. E. The Sane Society 

1956 Maslow, A. Towards a Humanistic Psychology, en " A review of General Semantics• 

Fromm, E. The Art ofLoving 

1957 Maslow, A. A Philosophy of Psychology: The Need for a Mature Science ofHuman Nature, 

en "Main Currents in Modero Thought" 

Poco a poco se fue formando un movimiento encabezado por Abraham Maslow y en 1954 empezaron 

con una lista de colegas interesados en enviar trabajos, cuyos temas eran: el amor, la creatividad, el 

crecimiento, etc., que no eran aceptados en las revistas de orientación conductista. En 1958, apareció en 

Inglaterra el libro Humanistic Psychology de John Cohen y un ailo más tarde se realizó el primer 

Simposio sobre Psicologla existencial en Cincinnati Ohio. 

De hecho el movimiento apareció por primera vez a la luz pública., con el nombre de Psicologla 

Humanistica., cuando en 1961 se publicó el primer número de" Joumal ofHumanistic Psychology •, un 

año más tarde se fundó la American Association of Humanistic Psycotogy (AAHP), bajo ta presidencia 

de Maslow. La AAHP se definla, en su fundación de la siguiente fo1ma: " La psicología humanistica 

puede definirse como la tercera rama fundamenta! del campo general de la psicologia (las dos ya 

existentes son la psicoanalítica y la conductista) y como tal trata en primer término de las capacidades y 

potenciales humanos que no tienen lugar sistemé.tico ni en la teoria positivista ni en la conductista, o en 

la teoria clásica del psicoanálisis, por ejemplo: creatividad, amor, si mismo, crecimiento, organismo, 

necesidad básica de gratificación, autoactualización, valores superiores, ser, deverúr, espontaneidad, 

juego, humor, afecto, naturalidad, calor, trascendencia del ego, objetividad, autonomia, responsabilidad, 

salud psicológica y conceptos relacionados con ellos. 
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Esta aproximación se puede caracterizar también por Jos escritos de Goldstein, Fromm, Homey, 

Rogers, Maslow, Allport, Angyal, Bühler, Maustakas, etc., al igual que por ciertos aspectos de los 

escritos de Jung, Adler y los psicólogos psicoanalistas del ego, y psicólogos existencialistas y 

fenomenológicos" (En Quitmann, 1989, pp. 28 -29 ). 

En 1964 Bugental fonnula por primera vez algo parecido a los principios de Ja psicología humanlstica, 

bajo el título de BASIC POSTULATES AND ORIENTATJON OF HUMANISTIC 

PSICHOLOGY : 

• El hombre es más que la suma de sus partes. 

• El hombre tiene su esencia en un contexto humano. 

• El hombre vive de fonna consciente. 

• El ser humano esta en situación de elegir y decidir. 

• Et ser humano vive orientado hacia una meta. 

Y bajo el titulo de ORIENTATION OF HUMANISTIC PSYCBOLOGY sigue exponiendo 

principios importantes: 

• La psicologla humanista se preocupa por e1 ser humano. 

• La psicología humanista se valora más el sentido y la significación de la cuestiones que al 

procedimiento metódico. 

• La psicologia humanista busca más bien las validaciones basada en criterios humanos que las no 

humanas. 

• La psicologfa humanista acepta el relativismo de todo conocimiento. 

• La psicologia humanista confia plenamente en la orientación fenomenológica, sin despreciar las 

contribuciones de otros puntos de vista, pero intenta complementarlas y ajustarlas dentro de 

a concepción más amplia de Ja experiencia humana. 
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El creciente reconocimiento por parte del mundo especializado se expresó también en la elección de 

Abraham Maslow en 1968, como presidente de la American PsychologicaJ Asociation (APA), la máxima 

organimción de los psicólogos estadounidenses. 

En 1970 se celebró el primer Simposio Internacional sobre el tema : 

"Psicología Fenomenológica: implicaciones de la fenomenología en la teoría y en Ja investigación" , y en 

ese mismo w1o se convocó por primera vez a una Conferencia Internacional sobre Psicologia Humanista 

en Amsterdam con participantes provenientes de los Estados Unidos, Reino Unido, Paises Bajos, 

Dinamarca, Suetia.. Bélgica. Francia, Noruega. República Federal de Alemania, Sudamérica y Suiza. Fue 

un gran logro la creación de una sección de psicologia humanista en el seno del APA en 1971, esto 

significó un reconocimiento formal y oficial de esta tendencia psicológica. 

Asila psicología humarústa fue cada día tomando importancia y creciendo con gente como: Carl Rogers, 

con la Terapia centrada en el cliente; Fritz Peris, con la Terapia de la Gestnh; Ruth Cohn, con la 

interacción centrada en los temas; y otros de relevancia práctica como: el Psicodrama (Moreno); el 

Análisis transaccionaJ (Beme); la Bioenergética (Lowen); la Logoterapia (Frankl), etc., " anunciaron un 

cambio de orientación en la psicología. un alejamiento de la psicología pura, es decir, de experimental y 

cientificamente objetiva, hacia una ciencia que colocaba al ser humano como sujeto en el centro de sus 

investigaciones y concepros, y le subordinaba simultáneamente también a una responsabilidad frente a si 

mismo y sus semejantes. una necesidad de desarrollo individual y social asl como a una orientación hacia 

el sentido y los valores" (Quitmann, 1989, p 37) 

Segün Quitmann, Kurt Goldstein es considerado el padre de la psicologla humanista porque fue el 

primero en llevar a los Estados Unidos una teoria del hombre influida por la filosofia existcncialista. y a 

Chnrloue Dilhler, Fritz Peris, Erich Fromm, Carl Rogers, Abraham Maslow y Ruth Cohn como 

los fundadorts de la psicología humanista. 
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2) LA CONCEPCJON HUMANISTA DEL HOMBRE 

El estudio del hombre y su experiencia en la vida depende de la concepción que se tenga de la naturalei.a 

humana y de la orientación teórica que se asuma. AJ respecto la psicología humanista para comenzar 

reconoce su relación con la filosofia (e~stencialismo y fenomenología), ya que en ella encuentra su 

fundamentación. y este reconocimiento lejos de ser una limitación en realidad permite a la psicologla 

humanista aplicar un enfoque más eficaz. 

Por otra parte, los aspectos característicos de la concepción humanista del hombre, que se sciialan a 

continuación son algunos elementos importantes, quit.ás haya otros, pero los que se presentan 

continuación son Jos más relevantes: 

•TENDENCIAS INNATAS 

El ser humano nace con un potencial a desarrollar, tiende hacia la vida, el bienestar, el desarrollo, la 

promoción personal y de comunidad, y Ja trascendencia. Es un ser social que busca su realiz.ación por 

medio del encuentro con otros seres humanos~ el individuo nace libre y se responsabiliz.a por su vida. El 

medio ambiente tiene influencia en él, pero éste tiene la capacidad de influir en el medio. as{ como de 

elegir el camino que quiere seguir. El ser humano es digno de confianza. 

•LA VIDA 

La vida del hombre tiene sentido cuando esta consciente de su existencia e inicia su labor cognoscitiva 

dándose cuenta de su mundo interno experlencial y de sus vivencias. Pero también, percibe el mundo 

externo de acuerdo con su realidad pcrsonaJ y subjetiva (sus necesidades, deseos, aspiraciones, valores, 

sentimientos, etc.), es decir con un enfoque de adentro hacia afuera, donde interactua con otros seres 

humanos. 
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El hombre se responsabiliza de su propia vida cuando es el escultor de su existencia y organiza el 

material que el destino le brinda. 

•TENDENCIA HACIA LA AUTORREALIZACION 

El enfoque humanista considera que la naturalez.a humana no puede ser una maravilla en su desarrollo 

físico y un caos en el desarrollo psíquico. Por el contrario, sostiene y aprueba la tesis de que hay un 

pleno paralelismo entre ambos aspectos. 

" La autorreali1..ación es Ja realización creciente de las potencialidades, las capacidades y los talentos 

como cumplimiento de la misión, ti destino o la vocación; como conocimiento y aceptación más plenos 

de la naturaleza intrínseca propia y como tendencia constante hacia la unidad, integración o sinergia, 

dentro de los limites de la misma persona. El organismo como totalidad organiZAda tiende a avanzar en 

la dirección de la maduración, lo cual implica la autorrealiZAción (En González, 1991, p.48 ). 

• EL HOMBRE ES MAS SABIO QUE SU INTELECTO 

Es frecuente definir al hombre como un ser racional donde es distintivo utilizar su inteligencia, su razón 

y su lógica. Cuando no sigue este camino o cuando va en contra de él se dice que es un hombre que 

procede de forma irracional, pero el individuo puede seguir una tercera alternativa, que no es racional, ni 

irracional, sino ARRACIONAL que es otra dimensión de la vida humana y que estn encaminada actuar 

de acuerdo a los valores. Se puede observar esta dimensión en 111 religión. el compromiso totaJ con una 

fe, una filosofia, una vocación, etc., donde en general existen juicios de vaJor. 

En el enfoque humanista se dice que este camino (arracional) puede ser má.s sabio que la via racional, 

porque cuando la persona está. libre de mecanismos defensivos, actUa espontáneamente y dispone de un 

cúmulo de datos que le llevan al crecimiento 
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A veces, e1 hombre inconscientemente genera conclusiones que se le presentan como intuiciones y 

pueden ser mas sabias que el pensamiento consciente, ya que, el pensamiento racional del hombre le 

puede Uevar en ocasiones a negar aquella parte que se presenta con una aparente incoherencia. 

• CAPACIDAD DE CONCIENCIA Y SIMBOLIZACION 

La capacidad de tomar conciencia le pennite al hombre distinguirse a si mismo del mundo externo, le 

permite hacer planes para el porvenir (futuro) y recordar el pasado, le proporciona darse cuenta de las 

personas que ama, a tomar conciencia de sus necesidades, a ver la verdad, a crear la bellei.a, etc. 

El proceso de toma de conciencia y simbolización es tan importante en el hombre, que la distorsión de 

las mismas trae graves consecuencias, que pueden conducir a una neurosis o psicosis. La conciencia no 

distorsionada de lo que se vive y siente, la apertura a las propias vivencia y su correcta simbolización 

nos conduce a una \ida más sensible con un plano de acción mas amplio, de mayor variedad y de riquei.a 

personal. 

•EL HOMBRE ESTA CONSTITUIDO POR UN NUCLEO CENTRAL 

Sin el núcleo central ( puede ser el concepto de persona, el "yo" o d si mismo) resulta imposible explicar 

la interacción de los procesos psicológicos. El "yo" trata de conocer su propia naturalei.a, es como decía 

William James, que el querer aprehender plenamente el "yo" en la conciencia es como intentar pisar la 

sombre del propio cuerpo. 

Este núcleo central parece ser el origen. portador y regulador de los estados y procesos de la persona. 
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' CAPACIDAD DE UNA RELACION PROFUNDA 

El ser humano tiene hambre de relncioncs auténticas y profundas, donde pued~ ser aceptado como es, 

sin que se utilice cualquier tipo de evaluación o análisis, sin que le coloquen "etiquetas". 

" Martín Buber describe esta relación profunda, de persona a persOna, como una relación " yo-tú ", es 

decir, una mutua experiencia de hablar sinceramente uno a otro como personas, como somos, como 

sentimos, sin ficción, sin hacer un papel o desempeñar un rol, sino con plena sencillez., espontaneidad y 

autenticidad " ( En Martinez. 1988, p. 78 ). 

• CAPACIDAD DE CREAR 

El pensamiento creativo nos lleva a un proceso de percibir elementos que no encajan o que faltan; de 

formular ideas; de crear hipótesis y probarlas~ de comunicar resultados y taJ vez modificarlos. 

Pero también, en gran parte los procesos creativos se dan al margen de una dirección. que incluso 

requieren una renuncia al orden Cuando las personas creadoras tratan d,e describir como lograron 

determinada realización, con frecuencia dicen que se les ocurrió de "golpe", " sin hacer nada•, " por 

inspiración ", etc Lo más relevanle de lo anterior es que el hombre de cualquier fonna es capaz de 

crear. 

• VALORES Y CREENCIAS 

" En cada persona existe un proceso evaluador interno que va estructurando un sisternll de valores, el 

cual, a su vez, se conviene en el núcleo integrador de la personalidad y forma una filosofia unificadora 

de la vida. Para Allport el valor es una creencia con la que el hombre trabaja de preferencia. Es una 

disposición cognitiva, motora y sobre lodo profunda" ( Manlnez, 1988, p. 81 ). 
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La estructura de los valores que se buscan, la claridad de las metas y de los objetivos que se desean. van 

cre~iendo paralelamente con el nivel de madurez de cada persona y pueden sufrir detenninados retrasos_ 

La búsqueda de valores en una persona no consiste en encontrar conceptos vagos e inevelantes para su 

vivír cotidiano. sino en un esfuerzo continuo por encontrar significados profundos en su vida y que 

apoyen los compromisos y tas responsabilidades que toma. 

• CADA PERSONA ES UN SISTEMA DE UNICIDAD 

Cada individuo es un sistema de unicidad porque cada hombre es una creación única de la naturaleza, 

no existe una persona exactamente igual a otra. por consiguiente "la psicologfa no puede contentarse 

como el estudio de tas dimensiones comunes. como si la persona fuera un mero punto de intersección de 

cierto número de variables cuantitativas, sin estructura interna. ni coherencia, ni sentido; la psicología 

debe enfrentar la verdadera naturaJez.n de la estructura persona. Ja mutua interdependencia e interacción 

de los sistemas parciales dentro del sistema entero de la personalidad ,. ( Martinez, 1988, p. 81 ). 
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3) CONCEPTOS CENTRALES 

La gran refonna económica del "New DeaJ", introducida por el presidente Roosevelt, conslituye el 

transfundo polí1ico-histórico para eJ desarrollo de Ja psicologia humanfstica. La estrecha relación entre 

los ideaJes humanísticos y los principios económicos de esa epóca posibilitaron un periodo de actividad 

creativa para el bienestar tanto de la persona como de la sociedad estadounidense. 

El desarrollo de la psicología humaIUsta es impensable sin Ja existencia del psicoanálisis y el 

conductismo, el cuaJ lo refleja con el nombre de la "tercera /Muzo", además es un movimiento 

psicológico que vinchula entre sf Ja siguientes corrientes: 

• La nlosofia europea (r.Josofia exlstencfalista, renomenologfa y manbmo. 

La filosofia existenciaJ y la fenomenología contituyen el fondo más imponante para los conceptos de Ja 

psicología humanista, porque enfatizan los intereses y comprensión de Ja naturaleza dcJ ser humano, 

además de revalorar a la persona y a Ja comunidad humana. 

En cuanto a la filosofia marxista situa aJ ser y a Ja actuación individual en un centro colectivo, del cual 

es un fundamento imponante para el pensamiento de Erich Fromm, que representa de esta forma un 

enriquecimiento a la psicologfa humanista en cuanto a la dimensión politica del ser y de Ja actuación de 

Jos humanos. 

""Las rscriluras del Antiguo Testamrolo. 

Erich Fromm fue quién integró las ensenanzas de los profetas del Antiguo Testamento en sus teorfas con 

lo que las puso a disposición del conlexto de Ja psicología humanística. Por ejemplo, las ideas de 

comunidad humana y sus principios éticos lales como: fe, amor y esperanza fueron retomados por 

Fromm 
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* La fi101ofia oriental (budismo, taoismo, zen). 

Fromm, Rogers, Peris y Maslow tomaron ideas del budismo, como la del: "saber", que es muy parecida 

a la fenomenologla. en el sentido de un mirar intuitivo con el objeto de abarcar la totaJidad, as! como la 

concepción de ser uno con la naturaleza y el cosmo en el camino hacia un completo conocimiento en el 

si mismo interno y por último el concepto de una renuncia a una autoridad absoluta a favor de la idea de 

que la autoridad sólo puede partir desde el interior. 

•Lo p1icologla turopea (pskoanili!IJ). 

" Fritz Peris, Erich From y Ruth Cohn se propusieron en principio contribuir, mediante cambios teóricos 

y prácticos, a un desarrollo y con ello a la estabilización del concepto psicoanalitico. No fueron nunca 

"opositores" del psicoanálisis y no tuvieron la meta de oponerte una nueva tendencia psicológica. Que 

esto se desarrollase asi reside mis bien en el dogmatismo, defendido fuertemente por Freud acerca de la 

exactitud y validez general del psicoanMisis" (Quitmman. 1989, p. 293). 

* La pslcologi• estadounidto!le (conductismo). 

Con respec:to a1 conductismo tampoco lo rechazaron en su totaJidad, ni lo condenaron. Al contrario, 

Carl Rogcrs, Abraham Maslow y Erich Fromm fueron durante un largo tiempo representantes de esta 

tendencia psicológica. para ellos fue un paso intermedio importante en el canúno hacia una psicologla 

lrumanlsta. 
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Ahora bien, los conceptos cmll'tlle:s de la psicologfa humanista son: 

"' Elección, deci1ión y respon1abiJidad. 

Para Maslow, considera la elección y la decisión como una posibilidad del ser humano, que puede y debe 

utilizar. sobre la base de Ja libertad que le es propia. Para Rogers~ es devolver o dejar que cada 

individuo recupere Ja parte de libertad que "donnita" en é~ y que es necesaria para elegir y aceptar Ja 

responsabilidad de las decisiones; no niega el dolor y la injusticia que existe en Ja sociedad, ni ve 

tampoco en la libertad personal Ja resolución de Jos problemas • sociales y politicos, pero insiste en 

reconocer la libertad individual y Ja responsabilidad del ser humano frente si mismo y frente a Jos demás. 

La Gestalt (Peris) y la interacción centrada en Jos temas (Cohn), ven Ja elección y la decisión como una 

necesidad inevitable me<lianre conceptos confrontativos. La terapia de Ja Gestalt confronta aJ ser 

humano con la realidad, o sea. con su aquí y su ahora, que le abre un camino hacia el contacto consigo 

mismo y con el mundo deJ proceso de la elección y decisión, con un trozo de libertad que le da Ja 

oportunidad de crecimiento persona) en dirección a la autorrealización. 

"' En la interacción centrada en Jos temas, el seguimiento de los dos postulados "'sé tu mismo"' y "las 

perturbaciones tienen preferencia" son los que confrontan, sobre el fondo de la necesidad de decisión, a 

cada miembro del grupo permarnentemente consigo núsmo y con el grupo. Aqul la aceptación 

consciente de riesgo o la responsabilidad abren unas decisiones individuales, que ampUan et juego de la 

libertad del ser humano. 

La elección y decisión son para todos una fonna de expresión de la realidad que encierra una 

responsabilidad respecto a las congruencias del elegir y decidir frente a si mismo y a los congéneres " 

(Quitmman, 1989, p 287). 
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ª Aqui y ahora 

En la psicología humanista este concepto esta vinculado con el aspecto filos66co-existencialista de la: 

"condición del presente", ya que lo retoma como el momemto en que se da la conducta o como el 

instante de ta experiencia presente. 

En la terapia de la Gestalt y en la interacción centrada en los temas de Ruth Cohn, el aqul y el ahora es 

el presente, no importando si estamos recordando o anticipando de todas fonnas lo hacemos en el 

presente , también es aquello de tu que me doy cuenta y se basa en la experiencia que es condición 

indispensable para el crecimiento y la autonealización. 

En Rogers, GoldsteiD, Fromm y Maslow no aparece en forma explicita el concepto del aqul y el ahora, 

pero sl ca un punto de referencia de los sucesos terapéuticos o pedagógicos. 

• Estar en el mundo. 

" BOhler, Peris y Ruth Cohn lo han concebido como caracterútica existencial del ser humano. Bnhler 

coneibe el curso de la vida del ser humano en el sentido buberiano como encuenJro y diilogo entre el si 

mismo y el mundo, entre •yo y tú•. La concepción de la •unidad psicobiológica" de Ruth Cohn, lo toma 

en el sentido de una referencia univcnat del hombre hacia su enlomo, y el concepto del "contacto• de 

Perls contienen sin embargo también el aspecto dialógico de estar en el mundo, además de la 

comprensión ontólogica fundamental del estar en el mundo de Heidegger y Merleau-Ponty, en la que la 

existencia (corporal) del ser humano no es pensable sin el mundo que lo rodea y viceversa" (Quitmann, 

1989, p.289). 
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• Totalidad. 

Para Goldstein y Maslw es como una totalidad individual de cuerpo, espíritu y alma, que es la base del 

concepto orgarúsmico. Martín Buber menciona que la totalidad afecta al encuentro como unidad a la 

relación "yo--tU" . Peris, Rogers y Ruth Cohn hacen referencia a la relación entre el individuo y el 

entorno. Fromm quien, debido a su orientación marxista. considera al ser humano como ser social y 

político en unidad indivisible con la sociedad. 

11 Autorrealización. 

El concepto de la autorregutación organisnüca con meta a la aurrealización de Goldstein. wclvc 

aparecer con Peris, Büh1er, Rogers, Cohn y Maslow y se parte de que el organismo humano lleva en su 

interior una aspiración o una tendencia a dirigirse hacia (intencionalidad) cosas con sentido, a valores y 

metas. Para Maslow la autorrealiz.ación es una necesidad trascendente del ser humano que nos lleva a 

una cumbre en la vida de ta persona. Para Peris, Rogers y Ruth Cohn 1a autorrealizaci6n tiene el 

carácter de un proceso. Además para Rogers es un proceso que se da en el encuentro entre las 

personas; para Persl es el contacto y para Ruth Cohn es el equilibrio entre el yo, nosotros y ello, donde 

el ser humano se dirige hacia su autorrealiución. Para Fromrn la autorrealización es más bien 

individualista dirigida al aspecto social y a un proceso histórico y coletivo, en el que el ser humano está 

ligt.rlo a su entorno a través de la actividad y el amor. 

" Para Erich Fromm y Ruth Cohn el miedo y la libertad son condiciones existenciales del ser humano 

Mientras que para Ruth Cohn la "paradoja de la libertad" consiste en que la libertad individual del ser 

humano crece en la medida en que éste reconoce su falta real de libertad, para Fromm la .. doble cara de 
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Ja libertad" se muestra en Ja historia que ha demostrado que la lucha de la humanidad contra la opresión 

o por lograr más libertad ha caminado siempre también junio a una nueva forma de opresión" (Quitman. 

1989, p. 286). 

Para Kurt Goldestein, Abraham Maslow, Carls Rogers y Charlotte BOhler el concepto de libertad es más 

humanista y moral, porque consideran que el hombre nace y vive con un potencial o valor en su interior 

que lo lleva hacia un camino de crecimiento y autorrcalización. 

Para Fritz Peris (teoría del contacto), la libertad es una posibilidad entre el individuo consigo mismo y 

con el mundo. 

Para concluir mencionaré que la psicologfa humanista define aJ ser humano fundamentalmente como 

"bueno". individual y digno de confianza. Desde su nacimienlo esta encaminado hacia tllla tendencia de 

valores y a un sentido en la vida con el fin de guiarlo al camino de Ja autorrealización. La psicología 

humanistica se interesa por los aspectos de 13 "experiencia humana", de la libertad y de la capacidad de 

elección y decisión que lleva al hombre a responsabilizarse de su propia existencia. 

El enfoque humanista cree que Ja persona posee Ja capacidad de estar consciente de su existencia. o ~ 

de su si miJmo, de las condiciones que ejercen influencia sobre él, asl como de la influencia que él ejerce 

sobre éstas. El ser humano posee medios para una autocomprensión. para cambiar el concepto de si 

mismo que lo lleve a un desarrollo más completo y complejo, o sea., a una tendencia actualiz..adora. 

Esta corriente psicológica tiene la cualidad de "procao". y no una cualidad estática., porque el valor 

· del vivir se encuentra en el "proceso de la vida", y no en alguna meta estAtica. 
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1) ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 

1.1) DATOS BJOGRAFJCOS DE CARL ROGERS: 

CarJ Ransom Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, lllinois, fue el cuano de seis hijos. en su 

hogar existía una atmósfera muy estricta y de una tradición religiosa muy puritana. Su padre, ingeniero 

agrónomo y su madre era protestante convencida~ la educación su casa fue severa. Los años de su 

infancia fue un nifto retra!do y solitario, por lo que, no expresaba sus sentimientos y pensamientos 

privados. Cuando cumple Jos 12 aftas, su familia se traslada a una granja en WlSCOnsin, pues su padre 

decide alejarse de la vida de la ciudad y dedicarse a una vida más sana en el campo. En ese Jugar, Rogers 

establece contacto con Ja naturaleza y comienu su interés por el método cientifico--experimental, ya que 

coleccionaba. criaba y estudiaba las mariposas nocturnas como substituto de la carencia de relaciones 

interpersonales estrechas, por Jo que mAs tarde Rogers se interesó por las entrevistas terapéuticas con 

las personas, que lo ayudó acercarse realmente a los hombres y saciarse quizás, el hambre de 

comunicación que él habla sentido. 

A los 17 años ingresó en la Universidad de Wisconsin para estudiar agricultura~ dos llilos más tarde, 

influido por la educación religiosa que recibió, decide la alternativa del ministerio religioso. Cambió 

luego su área principal a historia, por considerarla una mejor preparación a nivel d~ bachilJerato. 

Durante su tercer ailo de bachillerato (1922) fue seleccionado como uno de Jos 12 estudiantes 

estadounidenses que habrían de asistir como delegados de su pafs aJ Congreso Internacional de Ja 

World S1udent Chrib"tian Federation en China. Esta experiencia (duró seis meses) Je hizo darse cuenta de 

que habla personas sinceras, honestas y que podian creer en doctrinas rdigiosas muy diícrcnles, y a 

consecuencia de ello rompió con el pensamiento religioso de sus padres. 

Después de su bachillerato en 1924, Rogers contrajo matrimonio con una joven llamada Helen, a quién 

conocia desde la inlllncia y habla de ser su cómpailera de por vida; y junto con ella ingreso al Union 

Theological Seminary. en donde estuvo dos aftos. 
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Abandona el senúnario asiste a los cursos de Psicologfa Clínica del Teachers' Collage de la Universidad 

de Columbia, en Nueva York. Durante ese periodo predominaban en el campo de la psicología 

norteamericana el funcionalismo de Dewey, el conductismo de Watson y el psicoanálisis de Freud. 

Mientras asistía al Teachers' Collage obtiene trabajar en el internado por un afto en el lnstitute for Child 

Guidance, una cllnica de orientación psicoanalítica para niños. 

Después de recibir su Maestrla en Anes en la Universidad de Columbia, en 1928, lo contrataron como 

psicólogo en el Departamento de estudios infantiles de la Sociedad para la prevención de la crueldad con 

los nin os en Rochester, Nueva York. En 1930 pasó a ser director del Departamento y en 1931 rec:ibió su 

doctorado en la Universidad de Columbia. Durante sus aftos (12) en Rochester, Rogers empei.6 a poner 

en tela de juicio Ja eficacia del criterio tradicional, de que " el terapeuta sabe mejor ". para la asesoría 

psicológica o psicoterapia. También durante ese periodo fue cuando conoc,ió la obra de Olio Rank y 

cayó bajo su influencia. 

En 1935 impartió cátedra en el Teachers' Collagc; de la Universidad de Columbia e igualmente fue 

profesor en la Universidad de Rochester. En 1939 publica su primer libro "The Clinical Treatment of 

the Problem Child" y m!s tarde, en 1940 es designado profesor de psicolo¡¡la cllnica en la Univrnidad 

de Ohio, y en 1942 publicó su segundo libro 'Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in 

Practice". En 1944-1945 fue miembro vitalicio y más tarde "fellow" y presidente dr. la American 

Association of Applied Psychology (AAAP). Durante 1945·1946 fue presidente de la American 

Psychological Association, y en la misma Asociación fue presidente de la División de psicología cllnica y 

normal, en 1949·1950. 

En 1945 fue profesor de psicología y secretario ejecutivo del Centro universitario de asesoría 

psicológica, en la Universidad de Chicago, en donde permaneció hasta 1957. Rogers aporta a la 

psicoternpia de grupo una gran riqueza teórica al iniciar en 1947, en la misma Universidad, los "grupos 

de encuentro" En 195 l escribe su libro " Client-Centercd Ther~py: Its Current Practice, lmplications 

and Theory, donde expone ampliamente las bases y aplicaciones de su nuevo enfoque. La Universidad 

de Columbia en 1955 le confirió la medalla Nicholas Murray Butler. 
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En 1956 Lawrence College le otorgo et Doctorado letras; en se mismo ai\o recibió el premio de la 

American Psychological Association por "contribución científica distinguida". pren\io también otorgado 

a W KOhler y K. Spence. 

En 1957 fue designado profesor de psicotogla y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin, en donde 

dirigió un estudio de psicoterapia con pacientes internados en un hospital para enfennos mentales, cuyos 

resultados se publicaron en The Therapeutic Rclationship and Its Impact: A Study of Psychotherapy 

with Schizophrcnics. En 1961 publica otra obra importante: On Bccoming a Person. En 1962-1963 fue 

miembro del Centro para estudios avanzados en las ciencias de la conducta, en Universidad de Stanford. 

A partir de 1964. Rogers radica en la Jolla California donde trabaja en el Western Behavioral Scicnce . 

lnstitute (WBSI). En 1966 publica Psychotherapy and Human Relations, escrito en colaboración con la 

psicoterapeuta belga Marian Kinget. Rogers y colaboradores en 1968 fonnaron el Centro para estudios 

de Ja persona y fue profesor o "fcllow" residente. También se interesó por aplicar su teoría a la 

educación y en 1969 publicó: Freedom to Leam. 

A partir de la década de los años 70, Carl Rogers se interesa profundamente por los aspectos sociales y 

las implicaciones pollticas de su teoria. En 1970 Rogers publicó: Car! Rogers on Encounter Groups. En 

1972, en Irlanda, Rogers y el padre Pal Rice facilitaron un grupo de encuentro entre protestantes y 

católicos de Inglaterra e Irland, con resultados positivos en cuanto a Ja comunicación interpersonal; en 

ese mismo ai'l.o publica: Bccoming Partners: Marriage and lts Altematives, y además fue el primero en 

recibir el Premio de aportación profesional excepcional de la misma asociación. 

Dos ai'\os más tarde, junto con su hija Natalie y otros investigadores con quiénes forma el Centro de 

Estudios para la persona en La Jolla. Califonú' inicia una serie de talleres y encuentros, a fin de estudiar 

las Implicaciones de su teoria en las comunidades y grupos sociales. En 1977 publica su ohm: Carl 

Rogers on personal power; "en marzo de 1979 que coincide con ta muene de Hclcn. su esposa y fiel 

compai\cra, Rogers retoma la dimensión espiritual como componente importante de la naturaleza 

humana, desligAndola de las tradiciones y convicciones dogmé.ticas de un credo religioso especifico. 
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Tal dimensión. como sabemos, había descmpeftado un papel definitivo durante su infancia y juventud, 

pero es relegada al olvido durante muchos ai\os por haber considerado que su formación cristiana, tan 

rigida y conseivadora, limitaba su desarrollo como persona integral' (Goll7.ález, 1991, p.201 ). 

En 1982 vinó Rogers a México al primer Foro Internacional del Enfoque Centrado en la Persona que se 

celebró en Oaxtepec, Morclos, y además en ese mismo afto publicó: Freed~on to teain for the 80's, en el 

cual cuestiona los medios educativos de la sociedad estadounidense. 

El entusiasmo, dinamismo e inquietudes de Rogers, por contribuir al desarrollo y crecimiento de la 

persona, as! como por la paz del mundo, lo conducen a viajar en casi todo el mundo, por ejemplo visitó: 

Australia, México, Sudáfiica, Japón, América del Sur y varios paises de Europa. Tenia uo gran interés 

por reunir a altos mandatarios y diplomáticos con el objeto de promover y facilitar la comunicación 

interpersonal, por lo que en Australia logró reunir a lideres de 17 paises en un grupo de encuentro, 

obteniendo resultados halagadores. En septiembre y octubre de 1986, fue invitado a Rusia junto con 

Ruth Sanford y Francis Macy a compartir algunas de sus experiencias sobre grupos de encuentro 

intensivo, conferencias, demostraciones de entrevistas terapéuticas centrada en la persona y otras 

experiencias de aprendizaje para psicólogos, educadores y profesionales. Rogers tenla la esperanza de 

regresar a la Unión Soviética, con el fin de realizar un encuentro entre ciudadanos estadounidenses y 

ciudadanos soviéticos de aho nivel. para encontrarse en un grupo de encuentro intensivo y propiciar una 

comunicación entre las dos naciones. aunque desafortunadamente. Rogers no ta pudo llevar a cabo. 

" Pocos meses antes de morir se le preguntó a qué se debla su energfa. su dinamismo y agilidad fisica y 

mental a sus 85 a.ilos. Carl respondió: A que toda mi vida he corrido riesgos y éstos me han llevado a 

una apenura a la experiencia y al aprendizaje, que me han mantenido verdaderamente vivo" (González. 

1991, p.204). 

Car) muere el 4 de Febrero de 1987, después de una intervención quirúrgica. 

Para finalizar, su biografia quiero escribir la descripción que realizó Car) Rogers sobre su persona: 
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" Soy un psicólogo de orientación humanista¡ un pslcoterapeuta profundamente internado en la 

dln,mica del cambio de la penonalldad: un cieotilico dentro de 101 limites de mil posibilidades 

para medir ese cambio¡ un f116sofo de alcances limitados, especialmente en 1qutllo que concierne 

a la fllo1ofia y a la psicologfa de los valora bumano1. En cuanto penona, pienso que afronto mi 

vida de un modo po1itÍ\lo¡ un tanto ladepmdiente _de los demás ea mb actividades profesionales, 

socialmente m's bien tímido, pero dbf'mtando de sólidas amistades¡ capu de tener •u profunda 

sensibilidad en las relaclonn humanas, aunque DO siempre be 1alido del lodo avante ea di.u; 

frecuentemente mal juez de los dem,s, eJ.bibiendo demasiada tendencia a sobreestimarfos; 

dotado de cierta capacidad de Uberarf~ ea un smlido p1icol6gtco; capaz de ob1timarme en 

terminar un trabajo o en ganar una batalla:¡ ardientemente destoso de influir ea cierto modo 

aobre los demá, pero 1in osar siquiera ejercer sobre ellot UD poder o una aatoridad " ( En 

laques, 1989, p.16). 

1.2) CONTEXTO HISTORICO DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA. 

Durante el periodo de 1930-1940 Carl Rogers estuvo desarrollando una técnica de trabajo con personas, 

influido por el entrenamiento freudiano en el Instituto de Psicoterapia Infantil y por ta influencia de Ja 

Terapia Ra1acional de Otto RanJc, ex Wscfpulo de Freud~ aunque empei.aba a desarrollar su propio 

sistema de trabajo, él segufa una coniente psicoterapéutica importante, pero no diferente de la que 

seguian otros terapeutas. 

Rogers emprendió un minucioso trabajo de práctica psicoterapéutica, seguida por el análisis de las 

grabaciones de las consultas, para identificar las constantes que facilitaban el proceso de crecimiento en 

los individuos que acudlan a recibir ayuda psicolerapéutica y en base a dichos análisis y conclusiones 

Rogers publica un documento llamado "Conceptos nuevos en psicoterapia" 1 en la Universidad de 

f\.finnesota, en diciembre de 1940. 
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" Mientras, según él, sólo describía y analizaba las nuevas corrientes, con la única diferencia de haber 

derivado sus hipótesis no de inferencias teóricas sino de datos observables, suscitó un furor de critica, 

alabanza, ataque y entusiasmo para los que no estaban preparados, y pensó que habla creado algo " 

realmente nuevo ". A partir de ese momento Rogers emprendió una etapa de refo1mulaci6n de hipótesis, 

práctica cllnica y verificación cientlfica, en forma independiente" (Lafarga, 1989, vol.3, p.25). 

El desarrollo de la psicoterapia centrada en la persona tuvo varias fases, del cual varios autores 

proponen diferentes periodos, pero a continuación presento Ja división de periodos sugerida por Schlien 

y Zinring en 1974; 

•PRIMER PERIODO 

Durante et periodo aproximadamente de 1940 a 1945, Ulnto sus ·hipótesis fonnuladas y verificadas 

durante este primer periodo corresponden a los planteamientos del existencialismo. El sistema teórico 

emanado de dichas hipótesis básicas se conoció como psicoterapia no directiva. 

En este periodo se caracteriza por la acentuación del comportamiento no directivo del terapeuta y como 

punto central estaba el reflejar los sentimientos del cliente por pane del terapeuta. Las caracteristicas del 

terapeuta que se tuvo en cuenta en este primer periodo fue su capacidad para establecer una relación 

personal satisfactoria con la persona que recibía ayuda y facilitar el desarrollo del potencial del cliente, 

evitando intervenir direttamentc, ya que, estaba totalment~ descartado hacer interpretaciones, expresar 

opiniones, ofrecer planes y otras estrategias semejantes~ había que propiciar componamientos 

aulodirigidos en la persona que lo lleve a un proceso de crecimiento. 

Rogers se dio cuenta que su nueva psicoterapia no directiva, conlleva a aJgunos problemas imponantes, 

ya que algunos terapeutas entendieron la *no directividad" como "pasividad" y carentes de interés, esto 

se debió, en gran parte, a las primeras formulaciones que no proporcionaron una descripción sistemática 

de Ja panicipación del psicoterapeuta en el proceso. 
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' SEGUNDO PERIODO 

Durante el segundo periodo ( aproximadamente t 946 a 1953 ) Jos estudios se orientaron a proporcionar 

una fonnulación más completa de todo el proceso. La psicoterapia no directiva, se conviene en 

psicoterapia centrada en el cliente donde surgen características importantes como: la responsabmdad 

que asume el cliente en el proceso terapéutico y confiar en el potencial humano de éste. Aparecen las 

actitudes de comprensión empática y consideración incondicional, que son elementos relevantes a lo 

largo de Ja evolución de esta corriente psicoterapéutica. También, las técnicas pasan a un segundo plano 

y el terapeuta tiene una participación mAs activa que en la etapa anterior, ya que. no solo refleja el 

sentimiento sino también el significado afectivo, y no el significado semántico de las expresiones de la 

persona. " Las reacciones superficiales de reflejo de los sentimientos y del contenido, con frecuencia 

característica de la clarificación no directiva, fueron sustituidas por la trasmisión verbal de una 

comprensión más profunda del significado afectivo en la comunicación de Ja persona que recibla ayuda• 

(Lafarga, 1989, Vol. 3, p.29). 

El contenido afectivo de la comurúcación,. se descubrió en los estudios de investigación de este periodo, 

donde la actitud básica del psicoterapcuta tenia como objelivo eliminar las fuentes de amenazas que en 

la relación impidieran una captación más amplia y profunda de la propia e"periencia de la persona. 

Al final de este periodo, en base a las hipótesis de la práctica cllnica y las investigaciones, Rogers 

fonnufó una teorfa fenomenológica de la personalidad, que apareció en forma inconclusa en 1947 con el 

título "Algunas obseivaciones sobre la organización de la personalidad y en fonna completa en 1951 en 

el capitulo llamado: "Una teoría de Ja personalidad y de la conducta•, en el libro: Psicoterapia centrada 

en Ja persona. 

' TERCER PERIODO 

En este tercer periodo las investigaciones se enfocan a las condiciones necesarias y suficientes para un 

proceso psicoterapéurico, que según Rogers son las siguientes: 
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a) Dos personas que entren en contacto y una de ellas con la necesidad de a}Uda psicoterapéutica. 

b) El terapeuta debe experimentar una aceptación incondicional por parte de la persona que recibe 

a}uda 

c) El terapeuta debe mostrar además una comprensión empática hacia el cliente. 

d) El terapeuta debe ser congruente consigo mismo. 

E) La persona que recibe ayuda debe percibir claramente en el terapeuta, la congruencia, la aceptación 

incondicional y la comprensión empática. 

En este periodo Rogers enfatiza a1 máximo al relación terapéutica. dándole un valor primordial en el 

tratamiento terapéutico. 

• CUARTO PERIODO 

En este cuano periodo Rogcrs debido a su interés por ofrecer un nuevo tipo de B}Uda a pacientes 

hospitalizados (esquizofrénicos crónicos y agudos) y por descubrir nuevas dimensiones en la práctica y 

en la teoria de la psicoterapia, aceptó coordinar un grupo de psicoterapeutas e investigadores. El estudio 

se realizó de 1957 a 1963. Lo mAs significativo de esta investigación fue "descubrir que muchas de las 

características que facilitan el proceso de crecimiento en personas diagnosticadas como neuróticas, 

también se facilitan en las personas esquizofrénicas. lo cual confinna la hipótesis de que el tipo de 

relación interpersonal que se establece con cuaJquier grupo de personas es el elemento más importante 

para que se efectúen cambios en la personalidad, asl como, sugiere que et ingrediente esencial para el 

cambio son las actitudes de las personas que se relacionan, sean sujetos psicóticos o nonnales, 

delincuentes o neuróticos (Rogers,1967)" (Lafarga, 1989, Vol. 3, p.38). 

Otro aspecto importante de este cuarto periodo es observar que a través del cúmulo de datos obtenidos 

en la practica clínica y la investigación, evolucióno la psicoterapia en "experiencia]" • ya que es una 

psicoterapia más amplia y consciente no sólo de los elementos que constituyen las experiencias de la 

persona que recibe ayuda y del psicolerapeuta, sino también de los resultados de la interacción de estas 
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experiencias, mediante un proceso de clarificación. enriquecimiento e integración .Este proceso 

psicoterapéutico es considerado como un desarrollo de la persona en todas las dimensiones significativas 

de su existencia. tanto interna como externa. as! también es una interacción creciente de las experiencias 

de dos personas: el terapeuta y la persona que busca ayuda. El factor de mayor importancia dentro del 

proceso psicoterapéutico es la: autenticidad del psicoterapeuta, es decir. la congruencia entre ta 

experiencia de sus sentimientos y emociones, y la expresión de ésta a través de su actitud. 

• QUINTO PERIODO 

En este periodo Rogers centra su mirada en el encuentro entre las personas (grupos). en las relaciones 

interpesonales del matrimonio y en el campo de la educación. 

Rogers realiza algunas investigaciones junto con sus colaboradores sobre et proceso de grupo de 

encuentro en el Centro de Estudios sobre la Persona en La Jotta. California, por ejemplo el estudio de 

Meador y Rogers ( 1970), encontrando las siguientes conclusiones relevantes: los miembros del grupo 

que asistieron a las sesiones, mostraron un cambio significativo en la expresión y claridad de sus 

sentimientos y a medida que avanzab~ el proceso grupal, mostraron mayor capacidad para aniesgarse en 

sus relaciones interpersonales y expresar con mayor precisión sus sentimientos y necesidades. Otro 

ejemplo de su experiencia con grupos, constituye W1a serie de reuniones que realizó con personas 

relacionadas con el ambiente de drogas. El grupo estaba formado por blancos y negros, jóvenes y 

personas de mediana edad, marginados y gente de clase media. Rogers considera que la expeñencia con 

este grupo es una de las que han dejado en él una huella más profunda. 

Uno de las características más relevantes dentro del sistema centrado en la persona ha sido la estrecha 

relación desde sus Orígenes con el aprcndii.aje, ya que, Rogers facilitó el aprendizaje de cientos de 

estudiantes universitarios y de alú el interés por estudiar las variables que facilitan el aprendizaje en 

general. 
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Desde Ja década de los SO Rogers formuló sus hlpótesis sobre el ap~endizaje en grupos e inició la critica 

de los sistemas escolares actuales y se dedicó aJ estudio de Ja Enseftanza centrada en el estudiante por 

muchos aftas, del cual el último libro que escribió sobre educación fue: " Libertad y creatividad en Ja 

educación". Rogers nunca imagino la repercusión que tendría su trabajo y el de sus colaboradores. Sus 

ideas sobre psicoterapia brotan. de la experiencia clinica y de las investigaciones experimentaJ, más no 

de especulaciones teóíicas, por eso, la terapia centrada en la persona de Rogers, es un terapia hecha de 

la esencia de la " vida " y no de fórmulas estáticas. En base a los conceptos anteriores han repercutido en 

la educación, la industria, la práctica del trabajo sociaJ, la medicina, en grupos religiosos, en el ejército, 

grupos de encuentro y lo más importante, han cambiado la dirección e intenciones de las vidas de 

muchas personas en diversos paises del mundo. 

Para concluir este sublcma escribiré las dos balallas que ha tenido Rogers en su vida profesional, que 

han sido de trascendentaJ importancia, no sólo en su trabajo, sino como psicólogo clfnico. 

La primera oposición fue en Rochester, Nueva York cuando el Departamento de Orienlación Infantil fue 

reorganizado en 193~ para convertirse en el nuevo e independiente Centro de Orientación de Rochester, 

dú se organizó una campa.ila contra Rogcrs, pues los miembros de la profesión psiquiátrica opinaban 

que no debiera pennitirse a los psicólogos practicar la psicoterapia, ni tener responsabilidades 

administrativas sobre los trabajos de saJud mental. 

Querian descontinuar los servicios de Carl Rogers como director y sustituirlo por un psiquiatra., e1 único 

argumenlo se basaba que un psicólogo no podla dirigir una institución de salud mental y parecia no 

dudarse de su calidad de trabajo. La batalla fue solilaria, pero al 6nal en Ja Junta de Directores votaron a 

favor de Rogers y pudo continuar en su trabajo. La lucha se reanudó con mayor fuerza en la Universidad 

de Chicago, ya que runguno de los Directores del Depanamento de Psiquiatría acepto cooperar con el 

nuevo Centro de Orientación. Se pidió abiertamente a la admirnstración de la Universidad que cerrara el 

Centro, debido a que sus miembros practicaban la psicoterapia sin licencia. Rogers realizó un 
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contraataque con todas las pruebas y fue abandonada la demanda. En esas dos ocasiones ha luchado 

abiertamente con la psiquiatría. 

Cuando Rogers fue nombrado director del Departa.mento de Psicología y Psiquiatrla en la Universidad 

de Wisconsin, la lucha fue diferente. ya que, a1ú inicio el entrenamiento de un grupo de psicólogos y 

psiquiatras, a fin de que ambas profesiones abandonaran sus diferencias que las dividía. 

La segunda batalla que libró Rogers en el campo profesional consistió en defender el enfoque humanista 

contra el la escuela conductista. El debate Rogcrs-Skinner de 1956 fue un debate muy pronunciado en el 

mundo de la psicología. " En ténninos personales. Rogers mantuvo por muchos años una relación 

cordial y amistosa con Fred Skinner, a quien consideró como un "hombre honrado" , dispuesto a llevar 

sus ideas a su conclusión lógica, y con quien se puede diferir profundamente, sin mengua del respeto. 

Mas aún. Rogers se negó consistentemente a aceptar invitaciones de diversas publicaciones para que 

comentara el libro Más allá de la libertad y de la dignidad, que Skinner publicó en 1971, debido a que 

según él un hombre tiene derecho a expresar con toda libertad sus puntos de vista. Sin embargo, 

manifesto una profunda desilusión cuando Skinner se rehusó a que se publicara una disertación de nueve 

horas que sostuvieron en la Universidad de Minessota, en Duluth, en la cual se habla realizado la 

revisión mis completa de sus divergencias hasta la fecha. RogCrB sintió, entonces. que Slcinner no estaba 

jugando limpio con la profesión psicológica" (Lafürga., 1989, Vol. 3, p.49). 
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2) CONCEPCION DEL HOMBRE DESDE EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 

Para Rogers Ja concepción del hombres es un proceso activo y nó pasivo, cuyas características básicas 

están orientadas aJ desarrollo, la Wfcrenciación, las relaciones cooperativas, cuya vida tiende a moverse 

de la dependencia hacia la independencia. 

El ser humano es digno de confianza y tiene la capacidad de comprenderse a si mismo, de resolver sus 

problemas para lograr la satisfacción de Jas necesidades. Los seres humanos son básicamente buenos, 

aunque potencialmente agresivos o antisociales, conducta que tiene su origen en Ja amenaza de 

frustración o frustración afectiva de las necesidades básicas~ también poseen Ja capacidad de 

experimentar conscientemente los factores de su mala adaptación psicológica, y tienen la capacidad de 

abandonar el estado de mala adaptación y dirigirse a una adaptación. Estas capacidades y esta tendencia 

se realizarán en una relación que tenga las características de una relación terapéutica. Cuando al 

individuo se le proporcionan ciertas condiciones razonables para su crecimiento, sus potenciales se 

desarrollan en fonna constructiva, pero cuando e~ste ausencia de condiciones necesarias para el 

crecimiento, es necesario ayudar a Ja persona a la búsqueda y descubrimiento de sus necesidades reales, 

de sus potencialidades que lo lleve a una tendencia actualizantc. 

En resumen "el enfoque centrado en la persona se basa en los siguientes principios: 

a) La persona es valiosa por si misma, independientemente de su: edad, rUvct socioeconómico, estado 

civil, nombre, nacionalidad, etc. 

b) La naturalez.a humana es constructiva, digna de confianza. Existen situaciones enajenantes que 

pueden bloquear el desarrollo constructivo del ser humano, pero incluso en estos ambientes adversos la 

persona conserva la tendencia hacia su desarrollo integral. 

e) La motivación básica del ser humano es su autorrealización (autoactualización), por medio de la cual 

desarrolla sus potencialidades 
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d) La filosofia humarUsta considera que los impulsos agresivos son partes o elementos del hombre que 

surgen como producto de la enajenación en Ja cuál éste pierde contacto consigo mismo, se cierra y 

adopta actitudes defensivas. Esta enajenación produce en él incongruencia y contradicción. 

e) La salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un organismo total, integrado y unificado; es 

decir, cuando el individuo no tiene necesidad de negar aspee los de su existencia o de su experiencia. 

f) La agresividad surge cuando el individuo requiere defensa o protección a fin de sobrevivir y 

desarrollarse. 

g) El aprendiz.aje significativo tiene que ser descubierto en Ja propia existencia. 

h) Se puede confiar en Ja persona y en su innata curiosidad y deseo de aprender. El ser humano desea 

descubrir nuevos horiz.ontes y adquirir nuevas posibilidades" ( GonzAJez, 1991, p. 14 }. 

Para tener una mayor claridad de Ja concepción del hombre desde el enfoque centrado en la persona, es 

importante definir algunos conceptos centrales. 

•TENDENCIA ACfUALIZANTE 

La noción de tendencia actualiz.ante es un concepto básico para la terapia centrada en Ja persona,. ya 

que, todo el organismo tiene una tendencia inherente a desarrollar sus potencialidades y a desarrollarla 

de modo que le favorezca al individuo y lo lleve a una dirección de metas, tales como: la salud, la 

satisfacción de necesidades, desarrollo corporel y espiritual, a la adaptación. autonomi~ etc. 

La palabra "tendencia", hace referencia a la cxpontaneidad automática del organismo a responder en 

situaciones favorables, o sea. cuando el individuo percibe algo como bueno para él y enriquecedor para 

su organismo, tiende hacerlo suyo para su bienestar; también dirige al organismo a la aulononúa y la 

unidad. 

Cuando la tendencia actua1izan1e puede ejercerse en condiciones favorables, es decir, sin dificultades 

psicológicas graves, el individuo se desarrotlarii en el sentido de la madurez. 
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' LA AUTORREALIZACION 

" Rogers concibe la autorrealización más bien como un proceso. Todo ser humano plantea, en su 

opinión. dos preguntas : ¿Quién soy yo? y ¿Cómo puedo convertirme en "mi mismo ? Para contestar 

estas preguntas el hombre debe atravesar una marafta de máscaras de defensa antes de descubrir al 

extraño que ha vivido tras ellas, al extrafto: él mismo. 

Un hombre que sigue este proceso es, segün Rogers, una persona que desarrolla confianza en su 

organismo, que hace valoraciones a panir de si mismo, que ve su vida como un proceso que fluye, en el 

que descubre constantemente nuevos aspectos de su ver en la corriente de su experiencia " (Quitmann, 

1989, p. 133). 

*EL SI MISMO 

Para Rogers, el si mismo es la comprobación de una imagen subjetiva que el individuo hace de la 

realidad, es un supuesto previo que se confirma o se rechaza más tarde mediante la comprobación de la 

re,1lidad. " Es importante notar que el ser humano no tiene un si mismo, sino que es un si mismo; es un 

amontonamiento de experiencia que se representa a través del si mismo; a pesar de que el sí mismo se 

encuentra constantemente en un proceso fluido de cambio, su estructura integrada y ordenada se 

conserva siempre" (Quitmann. 1989, p. 135). 

Para Rosers el organismo humano se comporta confonne a su estructura de valores, es decir, de 

acuerdo a su valoración del si mismo (base psicológica de su existencia) y sus experiencias, que se 

organizan de tal manera que el sistema de valores existentes no pueda desequilibrarse. 

La congruencia, según Rogers puede darse de 3 fonnas distintas: 

a) Entre el si mismo, tal y como lo percibe la persona y la vivencia organísmica concreta. 

b) En1re la realidad subjetiva del campo fenoménico y la realidad del mundo de afuera. 

e) Entre el si mismo y un si mismo deseado (ideal self). 
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Rogers designa el nombre de "ideal self' al concepto de si mismo que más le gustarla poseer al 

individuo, del cual le da más valor para él mismo. 

• LA EXPERIENCIA 

En Rogers, la experiencia se refiere a todo lo que sucede en un organismo y que está potencialmente 

disponible a Ja conciencia; es la piedra angular para la validez de la realidad; de la experiencia resultan 

las metas y Jos valores de cada ser humano. La noción de experiencia abarca tanto acontecimientos 

que el individuo es consciente, como los fenómenos de los que es inconsciente. 

Al proceso de Ja experiencia se llama: experimentar o experenciar, ya que, es el aspecto vivido, activo y 

cambianle de los aconlecimienlos sensoriales y ñsiológicos que se producen en el organismo en el aquf y 

el ahora. Cuando la propia experiencia puede ser simbolizada sin ninguna dificultad, sin ningtin tipo de 

distorsión, sin quedar deformada a causas de las defensas, nos lleva a un crecimiento personal " Pues 

bien, la "libertad de experiencia" sólo se dará cuando el individuo no se sienta obligado a negar o 

deformar sus opiniones y actitudes Intimas con tal de no perder el aprecio o afecto de personas 

imponante para él" (Palacios, 1984, p. 215). 

•CENTRO DE VALORACION 

El centro de valoración se refiere a la fuente de los criterios aplicados por el individuo en la valoración 

de su experiencia. 

El proceso de valoración organlsmica, no deja de evolucionar, ya que, Jos criterios no están fijados o 

rígidamente determinados, se modifican constanlemcnte en función de una simbolización cada vez más 

correcta de la experiencia vivida y de Ja satisfacción organlsmica que lleva consigo. 
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El centro de valoración puede ser: 

11) En el suJclo } 
¿Quién cellDca mis actos? 

b) En el exterior 

• MARCO DE REFERENCIA INTERNO 

El marco de referencia interno es la historia personal del cliente, representa el mundo subjetivo del 

individuo y solo él es capaz de conocer plenamente su mundo. También es el conjunto de e1Cperiencias, 

sensaciones. percepciones, significados, recuerdos, etc., disponibles a la conciencia del individuo. 
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3) LA RELACION TERAPEUTICA: "CENTRADA EN LA PERSONA" 

Rogers sustituye el término de "paciente" por el de "cliente", ya que, considera que este último (aunque 

tiene una connotación comercial) expresa mejor Ja libertad e iniciativa del individuo~ en cambio el 

primero evoca una dependencia y pasividad que se oponen aJ espíritu terapéutico. 

El objetivo de la terapia centrada en la persona o cliente es crear las condiciones y Ja atmósfera 

propicia, en las que el sujeto pueda cambi11r lo que no está funcionado bien en él, ya que, las decisiones y 

acciones son del cliente. Cabe aclarar que et terapeuta no es un agente de cambio, no es el que dirige al 

cliente o el que induce hacer nJgo, sino que se limita a posibilitarlo, a facilitarlo a una percepción 

auténtica de si mismo, que to lleve a un proceso de cambio. Este enfoque promueve una mayor 

indenpendencia e integración del individuo en lugar de esperar que el terapeuta le ayude a resolver el 

problema, trata de liberarlo para que tenga un crecimiento y desarrollo normaJ y pueda quitar los 

obstáculos que se le presentan, para ir otra vez hacia adelante. " El centro de atención es ta persona y no 

el problema. El objetivo no es resolver un problema particular sino ayudar al individuo a crecer, de 

modo que él puede hacer frente al actual problema y a problemas posteriores de una manera integrada .. 

(Rogers, 1980, p. 3). 

La relación terapéutica según Rogers, esta impregnada de una atmósfera de seguridad y calor, en donde 

el terapeuta se dedica a comprender y no a enjuiciar, en donde tiende a comunicar a la persona que 

solicita su asistencia que ella misma tiene recursos, que es capaz de conocer el origen de sus dificultades 

e incluso es capaz de resolver éstas por sus propios medios. Rogers, fue poco a poco comprendiendo 

que el "cliente" sabe qué es Jo que te afecta y hacia dónde se dirige y el terapeuta es sólo un ayudante, 

un asesor, un facilitador. 

Ahora bien, la polltica del enfoque centrado en el cliente es una renuncia y una invitación consciente, por 

parte del terapeuta, a todo control por el cliente Y. a tomar decisiones por él. 
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" El enfoque centrado en la persona se base en la premisa de que el ser humano es un organismo 

básicamente digno de confianza, capaz de evaluar la situación externa e interna, de comprenderse a si 

mismo en su contexto, de hacer elecciones constructivas en la vida y de actuar en base a esas elecciones" 

(Rogers, 1980, p.9). 

Rogers menciona en forma abreviada las condiciones para un proceso de ayuda terapéutica: 

a) Dos personas están en contacto mutuo. 

b) La primera persona, a la que llamamos cliente, se encuentra en un estado de desorden interno, siendo 

vulnerable o ansioso. 

e) La segunda persona, a la que llamamos terapeuta, es necesario que sea congruente en la relación con 

el cliente (por lo menos durante el encuentro con el clien1e). 

c.I) El terapeuta experimenta un aprecio positivo incondicional por el cliente. 

e) El terapeuta experimenta una comprensión empática del punto de referencia interna del cliente y se 

esfuerza por comunicar a éste, tal experiencia. 

f) El terapeuta tiene que comurúcar (verbal y no verbalmente) ni cliente su compren3ión empática y el 

aprecio positivo incondicional 

B) El cliente percibe (en grado mfnimo) las condiciones cuatro y cinco por parte del terapeuta. 

h) El clienle no esté en un estado excesivo de incongruencia 

El cambio del cliente o persona en psicoterapia no se debe tanto a la calidad profesional o al 

entrenamiento del terapeuta, ni a sus conocimientos, ni a su orientación ideológica hacia Ja psicoterapia, 

ni a sus técnicas de entrevistas, sino principalmente a ciertas caracteristicas de actitud en la relación. 

En el enfoque centrado en la persona debe existir un clima psicológico que promueva el crecimiento, 

donde existen tres actitudes o comportamientos esenciales del terapeu1a: 
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•CONGRUENCIA O AUTENTICIDAD 

Congruencia es un estado de acuerdo interno entre la experiencia y la representación en la conciencia, 

es decir, la coincidencia con uno mismo. En Ja relación terapéutica es importante que el terapeuta sea 

auténtico, se muestre abiertamente, transparente sin fachada o máscara; que sus sentimientos que esta 

experimentado sean accesibles a su conciencia, sea capaz de vivirlos y comunicarlos si es posible; que 

llegue a un encuentro directo y personal con el cliente, o sea, un encuentro de persona a persona. donde 

ambos aprendan y se desarrollen. 

" Ser congruente puede significar a veces expresar un enojo reaJ, una preocupación o una frustración en 

la relación como algo existente en el terapeuta y no como una acusación al paciente• (Rogers, 1989c, p. 

157), 

Probablemente no existe nadie que domine esto por completo, pero cuanto mayor sea la capacidad del 

terapeuta de lograr ser él mismo, de aceptarse y mostrarse a los demás como es, mayor posibilidad 

existe de que ocurra un cambio en la personalidad del cliente. 

La ausencia de autenticidad en el terapeuta conduce a una deterioración de la relación y no es solo 

ineficaz, sino perjudicial. 

• ACEPTACION POSITIVA INCONDICIONAL 

La relación terapeuta·clicnte no es distante y neutral, sino que se caracteriza por una aceptación cálida, 

por una actitud positiva de cada aspecto de la experiencia del cliente, esto no significa que el terapeuta 

encuentre bien todo lo que el cliente diga, piense, o sienta, si no que el cliente sea aceptado sin 

prejuicios y condiciones, solamente significa que el terapeuta aprecia al cliente en una forma totaJ más 

que de una manera condicional. 
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También se requiere Ja buena voluntad del terapeuta para aceptar y comprender al cliente tanto sus 

sentimientos negativos. dolorosos, de temor, defensivos, malos y anormales, asl como por la expresión 

de sentimientos positivos. de confianza, etc.; significa tener un interés por el <:tiente como persona 

diferente con pemúso de tener sus propios sentimientos, sus ideas y experiencias. Significa un interés 

por el cliente, pero no en forma posesiva, manipuladora, evaluativa., con juicios, controladora, o en 

forma tal que sólo sea para satisfacer las propias necesidades del terapeuta. El poder sobre su vida es 

dejado completamente en las manos del cliente, el terapeuta solamente provee una atm6sfera que nutre 

pero no una que presione. Es importante que el terapeuta experimente actitudes positivas hacia el cliente 

(calidez. cuidado, interés, respeto) pero de una manera libre en la que no se sienta el terapeuta atrapado 

por estas actitudes positivas, lo que le implicarla tener autoexigencias. También, se tiene que crear una 

distancia entre el terapeuta y el cliente, o sea, una actitud o distancia profesional, donde no le afecte a 

los dos en el camino del crecimiento. 

" Por supuesto que no es posible sentir tal aprecio incondicional todo el tiempo. Un terapeuta que es 

real a menudo tendrá sentimientos muy diferentes, sentimientos negativos hacia el cliente. Por lo tanto, 

esto no tiene que ser visto como un "deberla", es decir que el terapeuta deberla tener siempre una 

aceptación positivo incondicional por el cliente. Sencillamente es un hecho que a menos que esto sea un 

ingrediente razonablemente frecuente en la relación, el cambio constructivo en el cliente es poco 

favorable" {Rogers, 1980, p.6). Y lo más conveniente es que el terapeuta sea sincero y revise qué es lo 

que le sucede con el cliente, si existe algún sentimiento del diente que amenaza o atemoriza, es 

necesario reconocer dicha situación o en caso de causar mucha incomodidad o problema es importante 

canalizarlo a otro terapeuta. 
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• COMPRENSION EMPATICA O EMPATIA 

Significa que e1 terapeuta capta con precisión los sentimientos y significados personales que esta 

experimentadoel cliente y comunica tanto su comprensión de lo que el cliente conoce con claridad. 

como los significados de ta experiencia del cliente que apenas se da cuenta. 

Es ponerse en el lugar del cliente para sentir y entender su mundo privado como si fuera el mfo, pero, 

sin perder nunca la cualidad de 11 como sl". 

La cmpatla no es una técnica torpe de la pseudocomprensión, en la que el terapeuta refleja tan sólo lo 

que su cliente acaba de decir, si no que ve y siente como si fuera el cliente, pero sin perder la 

independencia de su identidad en este proceso de la comprensión; no es pasividad, ni callar sin actividad 

participativa, es por el contrario, una preocupación intensa por el otro. " Es necesario que la conducta y 

las palabras del terapeuta sean percibidas por el cliente como consistentes, reales; que el cliente sienta 

que el terapeuta st se preocupa. si parece entender aJgo de sus sentimientos internos y de su mundo 

personal' (Rogers, l 989c, p. 160). 

La comprensión empática sirve para clarificar los significados del cuaJ el cliente es consciente y 

también aquellos que están debajo del nivel de la consistencias~ le ayuda a tener una comprensión más 

clara de su propio mundo y de su propia conducta, sin ejercer un control sobre el cliente, entonces 

puede haber un cambio en la conducta. Esto tiene que ver con ta congruencia. ya que, la comprensión 

empática se vuelve una simple técnica cuando el comportamiento del terapeuta no es auténtico~ y por el 

contrario se vuelve efectiva y beneficiosa cuando va acompaftada de ta autenticidad. 

Esta comprensión es difici1 de recibir y ofrecer con frecuencia, ya que, en su lugar se ofrece y se recibe 

una comprensión evaluativa desde afuera, pero cuando alguien entiende cómo me siento y cómo soy sin 

querennc analizar o juzgarme, entonces puede florecer y crecer en ese clirna. por que estoy seguro de 

que no estoy solo con aquel sentimiento. 
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Para terminar este subtema, escribiré que en una relación terapéutica es importante que el terapeuta sea 

congruente, donde no oculta sus sentimientos, donde escucha lo que le sucede dentro de él, donde no 

existe una relación de juicios y evaluaciones~ existirá más la posibilidad de que el cliente se de cuenta 

que el foco de evaluación y responsabilidad se encuentra en él mismo, el significado y valor de su 

experiencia también depende de él, de modo que ningún juicio externo pueda altera su reaJidad. 

"Conforme el cliente se va haciendo más consciente de sí mismo, más aceptante des~ menos defensivo y 

más abierto, él encuentra por fin algo de libertad para crecer y cambiar en las direcciones naturales del 

organismo humano. La vida está ahora en sus manos para ser vivida como un individuo" (Rogers, 1980, 

p.6). 

Cuando el terapeuta ayuda a crear una relación que filcilite el crecimiento del cliente, se desarrollan las 

potencialidades de los dos en dirección al crecimiento, además no se concibe a la persona como una 

persona como algo fijo, ya diagnosticado, clasificado, sino se concibe como en un "procao de estar 

siendo". 
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4) ETAPAS CARACTERISTICAS DEL PROCESO TERAPEUTICO 

Durante el desarrollo de la terapia según Rogers y Kinget existen varias etapas caracteristicas del 

proceso terapéutico, que lleva al cliente a un cambio. En este proceso se puede reconocer dos periodos 

importantes: la desorganiz.acl6n y su reorganización de la ~nonalidad. La experiencia muestra que 

el cliente suele experimentar un cambio profundo. cuando llega a conocer su "Ser" y ser el si mismo 

que es en realidad. 

La desorganización del primer periodo de la psicoterapia, no es un proceso facil ni agradable. más bien 

suele ser doloroso y a veces insoportable, esta desorganización "limpia el terreno" para el segundo 

perlado: la rcorganil.llCÍón. 

Dentro del periodo de la desorgani:r.aci6n existen dos etapas relevantes: 

Pro1entaci.ón de los problemas y sintmnas 

Expresión de estados emocionales 

Actitudes criticas respecto del yo 

ANALISIS { Emer¡encia de una imaaen consciente del yo 

Explorad6n y valoraci6n de la conducta 

Descubrimiento de contradiccione1 aperienciale1 
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En la etapa descn"ptfra el cliente infom1a su problemática y por lo general obtiene un alivio catártico que 

le estimula a continuar con la relación terapéutica, si el terapeuta rcíleja empáticamente el sentimiento 

aflora y subyace a la descripción de la información. 

A medida que las comunicaciones del cliente se van reílcjando se llega a la segunda etapa del análisis, 

donde los problemas del cliente son vistos con mayor objetividad y examinados con precisión. Aquí et 

cliente ya sabe las reglas del juego y no espera soluciones o consejos que funcionen mágicamente~ 

además se siente comprendido y no juzgado que le ayuda a encontrar poco a poco su si mismo~ su 

óptica distorcionada de la realidad tiende a clarificarse y a resolver sus contradicciones, estimulando a 

proseguir en el duro camino de rehabilitación psicológica a través de la autoexploración. 

En el periodo de la reorganización e,Osten dos etapas importantes: 

VALORACION Cambio del lu¡ar de la valoradlm 

{ 

PercepciOn de 11 mismo en \Dl ninl mu profundo 

INTEGRACION 

Principios de reoraaización 

{ 

Aceptación de si mismo 
Percepci6n de pro¡¡reso 
Valoraci6n positiva de si mismo 

EsbO'lO de proyectos 

En la etapa de ·valoración el cliente tiende a evaluar partiendo de su propia experiencia organlsmica, y 

no, como solía suceder, en fu~ción de los criterios de los demás; su percepción es cada vez mi\s realista 

de acuerdo con su modo de pensar y sentir 
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El cliente busca su propio desarrollo personal, y el periodo de desorganización va quedando atrás y 

cede el paso a la reorganización, primero vacilante, luego cada vez mAs finne. 

En la última etapa de intt!gración la incongruencia entre la noción del si mismo y el organismo son 

suplantadas por el "acuerdo interno"; los progresos son percibidos por el cliente y las personas cercas de 

él¡ la autoestima se refuerza y la autoaceptación se hace presente; por último se va materializando la 

l"leta y esencia de la terapia centrada en la persona: el aprendizaje de la autonomla y autodeterminación. 

Es importante recordar que durante todo el proceso evolutivo el terapeuta ha mantenido la actitud de 

escucha, de comprensión, de congruencia, de empalia, de confianza. de respelo, de acogida, que le 

proporciona seguridad al cliente de aceptarse poco a poco y facilitar el funcionamiento óptimo y I• loma 

de conciencia de su experiencia. 

Lo que le une al terapeuta y al cliente es que se hallan en el mismo camino: búsquecll del sf mismo. 

En el primer periodo (descriptiva) suele predominar el •reflejo simple"~ en el segundo (análisis) es el 

"reflejo de sentimientos", para entender mejor es importante definir el témüno de "reflejo" : es 

reformular la expresión del cliente, es un reformular sin juzgar. "Reformular es dar testimonio de su 

presencia aceptadora y disponible, abiena a todos Jos modos de expresión verbal y de gestos. con 

objeto de restituir los mensajes que se ha creído percibir. AJ terapeuta le corresponde estar 

verdaderamente a Ja escucha para captar bajo las palabras Ja emoción. el sentimiento, la pasión que se 

ocultan tras ellas, a fin de devolverlos a quien Jos experimenta. O el cliente asiente, con1ento de haber 

sido (por fin) escuchado o se sorprende y se interroga, o rechaza este reflejo y se esfuerza por aclarar el 

equivoco" ( Poeydomenge, 1986, p. 40 ), cuando el terapeuta equivoca un reflejo es preciso 

abandonarlo inmediatamente, sin explicar ni convencer, sino volver al cliente y continuar con la escucha, 

Ja· atención y comprensión. 

El reflejo favorece Ja evolución y Ja profundización del análisis po! el mismo cliente; Ja función del 

reflejo rio es nunca de orden intelectual, sólo trata de facilitar la exploración de los bloqueos, miedos, 

tensiones, dificultades, sufrimientos, etc., que impiden el desarrollo del crecimifnto. 
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Para concluir el subtema diré que tos cambios que el cliente muestra a través de su proceso terapéutico, 

se dan las siguientes conductas: 

' Vive sin mascara ni fachadas 

' Mayor aceptación de si mismo y más autorrespeto 

' Apenura hacia la autoconfianza y a la experiencia personal 

' Atento a las propias necesidades y las satisface 

' Aceptación a los demás sin quererlos cambiar 

' Proceso de llegar a ser 

' Mayor capacidad de ser espontáneo y auténtico 

' MB.s independencia y capacidad de afrontar los problemas de la vida 

* Las autopercepciones son más objetivas y fieles 

' Las normas son basadas en la propia experiencia y no en actitudes o deseos de otros. 

" El enfoque centrado en la persona ha demostrado que el ser humano. cuando puede decidirse por 

emerger de detrás de su fachada y expresar sus verdaderas emociones. tiene la experiencia de que sus 

sentimientos, por muy contradictorios que puedan parecerle, pueden ser una base de la vida. Las 

estrategias de defensa se reducen entonces al núnimo, haciéndose posible una auténtica comunicación 

con los demás seres humanos y con uno mismo. Las nuevas acciones y metas del ser humano. revividas 

a partir del potencial desperdiciado, se vuelven más auténticas, mas ciertas y más llenas de riesgo, ya que 

no están determinadas desde afuera, sino que son desde el interior de la persona. En la libertad de la 

relación terapéutica, el ser humano logra que su satisfacción no dependa de soluciones que deban 

alcanzarse en puntos determinados; logra dejar caer estas metas fijas y encontrar una mayor satisfacción 

en la comprensión de que no es un ser dctenninado de una vez por todas, sino que se encuentra en un 

proceso de desarrollo" ( Quitmman, 1989, pp. 144-145) 
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CAPITULO VI : LA EDUCAC/ON 

CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

1) INTRODUCCION 

2) EDUCACION CENTRADA EN EL ESTUDIANTES: UNA DEFINICION 

3) COMO CONVERTIRSE EN FACILITADOR DEL APRENDIZAJE 

4) LA EVALUACION 

5) EN LA EDUCACION SE PUEDE INCLUIR TANTO SENTIMIENTOS COMO 

CONOCIMIENTOS 

8) INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA 

EDUCACION CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 



1) INTRODUCCION 

La sociedad actual promueve una educación que se enfoca solamente hacia el aspecto cognitivo, sin 

tomar en cuenta a la persona como un ser integral, se limita y se reduce a tan sólo a una dimensión: Ja 

intelectual. Las clases o cursos se encaminan a la memorización,. a Ja transmisión de información, sin 

participación de las emociones ni de los significados personales, donde los maestros piden a Jos 

estudiantes que sean "maduros", .. inteligentes" y "disciplinados", y que los conocimientos que reciben 

sean asimilados aunque no se identifiquen con lo que adquieren En la mayoría de las veces se 

confrontan a Jos alumnos a su incapacidad, pero rara vez le señalan las áreas en que es competente, lo 

que hace sentirse inseguro e incompetente. 

Nuestro sistema educativo suele desconfiar del estudiante, (muchas veces con justificación) porque se 

considera que con esa actitud producirá en el estudiante hábitos de honradez y empei\o por aprender. 

Se piensa que guiando, dictando, vigilando y sancionando al alumno, se forman personas deseosas de 

adquirir nuevos conocimientos, honradas y rectas. 

Con frecuencia se le exige al alumno la aceptación del contenido y secuencia de Ja enseñanza del 

maestro, sin analizar y asimilar las ideas, ya que, por conveniencia o por deseo de sobrevivir, el 

estudiante aprende a bailar a la música que sólo el maestro tiene derecho de tocar. La toma obsesiva de 

apunles es un síntoma de este somelirniento El taJento de Jos niilos para tolerar imposiciones proviene 

del hecho de que no conocen alternativas. 

Lo curioso es que los maestros piden a sus alumnos que utilicen al máximo sus recursos, su creatividad, 

sus iniciativas propias, su espiritu de investigación, y en la práctica los maestros se conforman con Ja 

transmisión de información generalmente .lrida y obsoleta, en donde se le pide al alumno a un 

somclimiento pasivo y sin critica 
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La baja calid.ad de las clases. la carencia de contacto personal con los profesores. lo absurdo del sistema 

de clitedras, el hastío y disgusto en las escuelas por darle mayor importancia solamente a las 

calificaciones, la necesidad de mantener a los alumnos contra su voluntad en escuelas que parecen 

cárceles y la insensibilidad de las escuelas con respecto a las necesidades del alumno; son unos de los 

tantos puntos de referencia que Carl Rogers tomo en cuenta para elaborar una propuesta educativa. 

Rogers comenzó a interesarse JXlf los problemas educativos observando a sus propios estudiantes, 

llegando a la conclusión de que el sistema educativo no satisface las necesidades reales del alumno y la 

sociedad, ya que. las escuelas son instituciones tradicionaJes, conservadoras, rígidas y burocráticas, que 

no ayudan a la juventud a aprender significativamente y menos " cómo aprender• aprender". 

Carl Rogers después de leer el articulo de Cantor en 1946 " La dinámica del aprendizaje", descubrió 

que las idea~ ahJ expuestas coincidian con sus puntos de vista., lo que motivó para escribir sús primeras 

hipótesis. 

" Cantor enfatizó que el maestro debe interesarse más en comprender que en evaluar al estudiante El 

núcleo y centro del proceso de aprendiza.ji:: (propuso) radica en los problemas, los sentimientos, los 

intereses y las actitudes del estudiante y no en los del maestro. Además este autor afinna que es 

necesario que el maestro comprenda que el aprendizaje permanente es resultado del esfuerzo positivo y 

activo del estudianle" (Lafarga, 198911, Vol. 3, p. 24). 

En base a estos razonamientos y su gran experiencia como Maestro, Rogers formuló sus primeras 

hipótesis. en su libro "Psicoterapia centrada en la persona" y en el capitulo " Enseñanza centrada en et 

estudiante" (1951) menciona lo siguiente: 

• Existe una confianza en et ser humano que posee un potencial iMato para sobrevivir, desarrollarse. 

aprender y relacionarse. 

• No se puede cnsei\ar a otra persona directamente, sólo se puede facilitar su aprendizaje. 

• A la persona se le concibe como un organismo integral. como una totalidad organizada que busca el 

equilibrio, la armonía y el aprendizaje asimilado y más perdurable. 
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• El alumno sólo puede aprender significativamente Jo que percibe como enriquecedor para él. 

• Una atmósfera amenazante genera una experiencia de miedo y un aprendizaje rigido e inflexible; en 

cambio, una atmósfera aceptante y estimulante genera una experiencia de aprendiz.aje abierto y flexible. 

Rogers esta convencido de que lo único que hará mejorar el problema educativo, no son ni mejores 

planes de estudio, ni mejores programas, conterúdos e incluso máquinas de ensei'lar. Lo Unico que 

resolverá el problema serán las personas actuando como tales en su relación con los alumnos. Sólo asl 

se desarrollaran alumnos creativos, abiertos a la totalidad de su experiencia, conscientes de ella. que Ja 

aceptan como suya y que vivan un proceso de continuo cambio. 
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2) EDUCACION CENTRADA EN EL ESTUDIANTE: UNA DEFINICION 

Permitir a los alumnos la curiosidad, liberar e] sentido de indagación, abrir todo a la pregunta y la 

exploració~ reconocer que los conocimientos están en proceso de cambio, aunque no se logre de 

manera total, constituye una experiencia real de aprendizaje en donde surgen los verdaderos 

estudiantes. 

Por eso, Cart Rogers presenta una nueva modalidad para el desarrollo integral del estudiante, donde 

propone un programa autodirigido y práctico para la aplicación en el sistema educativo actual. Libera al 

educando de imposiciones y programas preconcebidos que le permiten buscar dentro de si mismo, las 

potencialidades que lo conduzcan a adquirir los conocimientos que él mismo s;ente que necesita para su 

crecimiento penonal. 

Rogcrs, crefa que " si en la terapia centrada en la persona es posibte confiar en la capacidad del cliente 

para manejar su situación vital constructivamente, y la finalidad del terapeuta es liberar esa capacidad, 

¿por qué no aplicar esta hipótesis y este método a la enseñanza'? Si la creación de una atmósfera de 

aceptación, comprensión y respeto es la base mis eficaz para facilitar este aprendizaje denominado 

terapia, ¿ por qué no puede ser también la base del aprendizaje denominado educación 7 " (En González, 

1991, pp. 11·12). 

Con estas bases Rogers desarrolla la teorla de la: &/Mcad«r centroda <n lo -o o "" el 

est11.diA11te, donde la relación educativa está centrada en e1 aprendiz.aje. no en la enseil:anz.a. porque para 

Rogers enseñar significa instruir y él no esta interesado en instruir a nadie en cuanto a Jo que debe saber 

o pensar. lmpanir conocimiento o destreza. Me pregunto si no seria más eficaz usar un b'bro o Ja 

instrucción programada. "Hacer saber". Esto me eriza la piel. No deseo hacer sabor nada a nadie. 

"Mostrar. guiar, dirigir". A mi modo de ver, se ha guiado, mostrado o dirigido a demasiada gente". 

Desde mi punto de vista, enseñar es una actividad relativamente poco importante y sobrevalorada" ( 

Rogers, 1986, p. 143 ). Para Rogers la enseilanza carece de interés y de efe<tividad, ya que, no podernos 

cnsei\arle a otra persona directamente, sino sólo podemos facilitarle el aprendizaje. 
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La facilitación del aprendizaje es un modo diferente de permitirle al alumno aprender a vivir y 

enfrentarse más constructivamente al mundo real. 

El aprender de este modo es plantearse las propias incertidumbres y procurar esclarecerlas de acuerdo al 

propio ritmo de trabajo y es incorporar el aprendizaje a Ja propia experiencia. 

Rogers propone una educación centrada en el estudiante en base a la hipótesis humanista de que el 

individuo es digno de confianza y respeto, y el ser humano tiene la capacidad de autodirección que le 

pennite tomar decisiones, liberar la curiosidad innata de la persona y estimular el deseo de aprender 

pennanentemente en la vida del individuo. 

El objetivo de Ja educación centrada en el estudiantes es: ayudar a tos alumnos a convertirse en 

individuos que sean capaces de tener iniciativas propias para Ja acción y de ser responsables de sus 

acciones; que tengan la capacidad de elegir y autodirigirse en forma inteligente; que aprendan 

criticamente; con capacidad de evaluar las co~tribuciones que hacen Jos demás y autoevaluarsc; que 

hayan adquirido conocimientos relevantes para la solución de problemas; que sean capaces de adaptarse 

flexible e inteligentemente a situaciones problemAticas nuevas, utilizando la experiencia de manera tibre y 

creativa; que sean capaces de cooperar eficazmente con Jos demás en diversas actividades; que trabajen 

no para obtener la aprobación de los demás, sino en ténninos de sus propios objetivos. 

El aprendizaje más útil en el mundo moderno es el proceso del 1prendiuje, que significa adquirir una 

continua actitud de apertura frente a las experiencias e incorporar al si mismo el pfoceso de cambio. esto 

quiere decir que no solamen1e en el salón de clases se aprende, sino también en la calle, en casa, etc., o 

sea. que el aprendizaje del estudiante no es unilateral. Para que se dé este tipo de aprendizaje es 

necesario lomar en cuenta no sólo el contenido, que por lo general es lo único importante en el 

aprend.izaje tradicional, sino también el funcionamiento integral de Ja persona. o sea, tomando en cuenta 

sus necesidades, sus intereses, sus inquietudes, sus sentimientos, sus potencialidades, su enlomo, y sus 

contlictos que vive la persona en ese momento o etapa de su vida. 

136 



SI cada ser humano es distinto por las características fisiológicas, temperamento, carácter, tústoria 

personal, experiencia. forma de vivir, etc., también el aprendizaje es diferente para cada individuo, por lo 

que, la educación es un proceso de individualiz.ación. La pedagogfa no debe de perder de vista está 

individualización. porque corre el riesgo de desfigurar la identidad y bloquear el crecimiento y 

aprovechamiento de los recursos del alumno. De esta reflexión se deriva la hipótesis de que no existe el 

mejor método para impartir conocimientos, sino tantos ~ocios distintos como aJurnnos que panicipan 

en el programa de aprendiz.aje, y la función del maestro consiste en estimular y ayudar a que cada 

alumno descubra su propio método. " Existen tantos estilos de aprendizaje como niftos, por ejemplo: 

para aprender matemáticas, algunos nllios necesitan comprender y experimentar con conceptos. Otros 

deben memorizar cada operación, practicarla cincuenta veces y sólo "entonces comenzarán a entender el 

concepto correspondiente. Cada nifto es único para nú y encuentro que uno de los aspectos más 

estimulantes de la actividad docente consiste en descubñr y trabajar con esta diferencias" (Rogers, 1986, 

p.136). 

Para que el aprendizaje tenga importancia en el desarrollo de la personalidad es necesario que sea un 

aprendizaje autodescubierto y adecuado para el estudiante. Lo relevante no es el aprender, sino la 

cuestión del COMO y CUANDO se aprende. Al igual que en la terapia centrada en la persona, hace 

incapie Rogers en el aprendiz.aje de que el "saberao a aütico", sino un "proceso". 

Es esencial que el estudiante desde temprana edad, se enfrente y analice sus problemas que percibe 

como reales, revice sus pros y contra de las diferenles soluciones; es importante que conozca el proceso 

de elegir, por lo tanto es razonable que si queremos que los estudiantes aprendan a ser individuos libres 

y responsableS, no debemos impedirles que enfrenten Ja vida y los problemas. 

En base a lo anterior, Roger le llama a este aprendizaje: SIGNIFICATIVO, ya que, el niño aprende de 

una manera que para él tiene sentido y significación, donde combinan los sentimientos,las sensaciones, el 

intelecto, lo lógico, lo intuitivo, las ideas, la experiencia y la significación. 
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Los requisitos para que se de el aprendizaje significativo son: 

• El alumno no se sienta amenazado en su dignidad humana y encuentre un clima de confianza y 

seguridad en el grupo. 

• Al reducir la amenaza del ambiente, la percepción y experiencia del alumno es diferente, se 

desbloquea. A menor tensión. menor bloqueo. 

• La participación activa del estudiante facilita el proceso del aprendizaje sigrñficativo. 

El aprendizaje significativo es li1 piedra angular de la educación centrada en el estudiante, ademis, " 

tiene d carticur de 11110 implicació11 personal: la totalidad de Ja persona, en sus aspectos sentitivo y 

cognitivo, se halla en el acto de aprender. F..s de iniciatii'O propia, pues, aun cuando el impuJso o el 

estímulo provengan de fuera. Ja sensación de descubrir, de lograr, de aprender y comprender viene de 

adentro Es úifusn'O, pues10 que hace que cambie la percepción, la conducta, las actitudes, valores y 

quizás hasta la personalidad del educando. Es elraluado por el alumno, pues, éste sabe si responde a su 

necesidad, si le conduce a lo que quiere saber, si ilumina la parte obscura de la ignorancia que 

experimenta. El foco de la evaluación, podríamos decir, se halla precisamente en el educando. Su 

eiencia e.~ fa signijlcacitín, pues, cuando tiene lugar tal aprendizaje, el elemento de significación para el 

educando se eslructura dentro de la experiencia total" (Rogers, 1986, pp. 32~33). 

En1re las caracteristicas más importantes del aprendiz.aje significativo tenemos: 

• El aprendizaje signjfica1ivo se asimila en los estratos más profundo del ser, y no queda sólo en el plano 

de tener, sino en el saber. No es lo mismo 1cner conocimientos que saber. La sabiduría se adquiere en Ja 

\'ida y los conocimientos a través de Jos libros. 

• Se integra a conocimientos anteriores, o sea. no queda aislado, porque integra experiencias anteriores 

)' forma un bloque unitario en el desarrollo de la persona. Esto Je permite confrontar y revisar 

conocimicnios ya adquiridos, lo que facilita un juicio cri1ico en Ja toma de decisiones. 
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• Se puede aplicar a la vida, ya que cuando se aprende significativamente el objetivo principal no es 

aprender para la escuela o para aprobar exámenes. si no aprender para Ja vida. 

• El aprendizaje significativo es motivado por el interés personal del estudiante, por lo tanto. es 

autoiniciado, ya que el alumno es congruente de acuerdo a su necesidad e interés de lo que desea 

adquirir. 

• Et aprendizaje significativo es integral porque implica la totalidad de la persona, ya que, se dirige a un 

organismo y no a una inteligencia o a un aspecto aislado. El alumno participa activamente en el proceso 

de su propio aprendizaje y desarrollo integra] 

• El aprendizaje significativo es evaluado por Ja persona que aprende, o sea, se autoevalua. " la 

evaluación externa es útil.para medir los conocimientos que se ha adquirido en et nivel intelectual, pero 

nunca podrá medir lo significativo de un aprendizaje en alguien que no sea uno mismo" (GonzáJez, 

1991, p. 82). 

En este aprendizaje significativo se les permite a los alumnos la libertad de elegir el tema de estudio, de 

tomar iniciativas propias, dar opiniones, de organizar su programa de estudio y llevarlo a cabo de 

acuerdo a sus objetivos, de utiliz.ar su creatividad, de tener apertura. de ser sinceros y de valorarse a si 

mismo; alentando a los alumnos a que usen sus mentes en lugar de limitarse a aceptar información, 

también les permite ser responsables de sus acciones, y a enfrentarse con sus propias posibilidades, 

aptitudes y limitaciones para dirigir y encaminar su propio aprendizaje; esta experiencia se convierte en 

una fuerza magnética que retiene al educando. 

Cuando se permite que a los alumnos estudien a su manera. los conceptos que elaboran tienen mayor 

profundidad, comprensión y duración porque son más autónomos y están basados mAs sólidamente; y fo 

aprendido se hace pane del estudiante, para que quede dentro como una energía disponible, es decir, 

como un recurso que puede disponer en cualquier momento. 

" Una nueva técnica para estimular un clima de aprendizaje sigrúficativo es el grupo básico de encuentro 

o los llamados grupos de "entrenamiento de la sensibilidad". 
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Este enfoque es útil para educar tanto a estudiantes como a maestros y a directivos escolares en las 

nuevas metas de la educación'' (Rogers, 1986, p. 186). El grupo de encuentro inicia con una estructura 

ambigua. ya que, sus objetivos en proceso dependen de los miembros del grupo. La función del Uder es 

facilitar la expresión y esclareur o sei\alar el modelo dinámico del grupo para hacer de ello una 

experiencia significativa. Después de un periodo inicial de ubicación, las vivencias personales se vuelven 

mAs intensas y de profundidad, la comunicación es más espontánea y directa entre Jos miembros del 

grupo. Bajan las defensas y los disfraces son innecesarios, el individuo se welve más auténtico e 

independiente, aceptando y comprendiendo mejor a los demás. 

Este tipo de grupos ayudan a crear actitudes grupales positivas y tienden a un aprendizaje más 

vivencia!. 

Para finalizar este subtema mencionare que el punto central del aprendizaje significativo es el fomentar 

el continuo proceso del aprendizaje, donde es importante tomar en cuenta al honlbre como un ser 

integral, libre y responsable de su propio camino. 

140 



3) COMO CONVERTIRSE EN FACILITADOR DEL APRENDIZAJE 

La facilitación del aprendizaje como objetivo de la educación. es lograr que los estudiantes aprendan a 

aprender aquello que les resulte inter~te y útil para su fonnación académica y para aprender a vivir 

como personas en evolución. 

La facilitación del aprendizaje no depende de las cualidades didácticas del maestro, de sus 

conocimientos en la materi, de la planificación de currículum, del uso de material didáctico, de Ja 

planificación de programas, de las conferencias, y ni de la abundancia de libros, aunque estos elementos 

podrían constituir recursos Utiles. 

Si un maestro desea brindar a sus alumnos libenad para aprender, o convenirse en un facilitar del 

aprendiz.aje: ¿ cómo lograrlo? ¿ cuáJ es el camino adecuado? Antes de responder escas preguntas 

es necesario que el maestro tenga algunas inquietudes, intereses, cuestionanUentos y preOC:upaciones 

diferentes a las de un maestro que se conforma con la impartici6n de conoclmientos, el control de Ja 

disciplina en clases y Ja evaluación a través de examenes. 

Tampoco existe una respuesta universal y única, puesto que existen muchas formas de trabajar y 

cambiar. Pero, antes de dar una respuesta. Roger redacta algunos cuestionamientos que cree necesarios 

que el maestro se haga, si quiere ser un facilitador del aprendizaje: 

¿ Qué quiere decir que un alumno está aprendiendo algo importante? 

¿Quiero correr el riesgo de rclacionanne abiertamente con el estudiante? 

¿ Me atrevo a tratar a un alumno como persona y no como objeto? 

¿Cómo puedo presmw y liberar la curiosidad? 

¿ Cuáles son los intereses, las metas y los gustos de los alumnos ? 

¿ Qué cosas Je entusiasman al estudiante y cómo averiguarlo? 

¿Tengo Ja vaJentfa y la humildad de fomentar ideas creativas en mis alwnnos? 

¿ Puedo dar cabida al individuo creativo? 
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¿Tengo la tolerancia y el humanismo para aceptar las preguntas fastidiosas, a veces desafiantes y otras 

veces tontas de los alumnos? 

¿ Cómo puedo proporcionarles recursos útiles para un aprendiuje significativo ? 

¿ Me atrevo a expresar mis verdaderos sentimientos a mis alumnos, en Jugar de echarles la 

responsabilidad de mi malestar? 

¿Puedo ayudar al estudiante a desarrollar una vida sensible, asi como una vida cognitiva? 

Tal vez existan otras, pero por lo menos nos dan una visión de lo que podrfan ser como 

cuestionamientos iniciaJes de un maestro que quiere iniciarse en la facilitación de la educación. Ahora, 

no considero que esto sea lo único e importante para introducirse aJ mundo creativo y de libertad en la 

edacación centrada en el estudiante. 

Por otra parte, la facilitación del aprendizaje significativo depende de ciertas •ctituda y condkiones 

que se dan entre la relación del alumno y el facilitador (Maestro). 

Como es de suponer, las actitudes del facilitador del aprendizaje son muy similares a las que Rogers 

atribuye al terapeuta. 

¿CUALES SON LAS ACTITUDES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE 1 

• Autentidd•d en el facilitador del aprendizaje 

Cuando el facilitador es una persona auténtica. su relación con el estudiante es sin presenlar una 

mascara, fachada o rol, y no tiene Ja necesidad de volver a ser el mismo cuando sale de la escuela, si no 

que actúa como es y no se niega. El encuentro con eJ alumno es de manera directa, abierta, realista y 

personal, o sea, una relación de persona a persona. 
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El maestro puede aburrirse, enojarse, entusiasmarse, ser sensible, ser simpático, interesarse por los 

alumnos, etc., porque acepta estos sentimientos como suyos y no tiene Ja necesidad de impresionar o 

imponérse a los alumnos. Expresa la impresión que le despierta el trabajo de sus alumnos (gustarle o 

disgustarle), por lo tanto, los estudiantes ven a una persona que comparte tanto conocimientos como 

sentimientos y no a un maestro que imparte conocinúentos de una generación a otra. 

Si el maestro no comprende el mundo interno de los estudiantes y le disgustan sus conductas, es más 

constructivo ser auténtico que seudoempático o tratar de aparentar interés por el alumno y su trabajo, o 

también, cuando se usa la fórmula verbal que suene a compartir los propios sentimientos y lo único que 

esta realizando el maestro es emitir juicios sobre los demás y compartir vivencias de lo que se "deberla 

hacer", esto es un caso de falta de autenticidad. 

Ser sincero, honesto, coherente y auténtico significa tener las mismas actitudes hacia si mismo, pues no 

se puede ser auténtico para otra persona, si no se es auténtico para si mismo. 

No siempre es fácil ser auténtico, ni lograrlo de un momento a otro, sino se trata de un proceso 

constructivo, complejo y cambiante que dura toda la vida. El ser auténtico va ampliando el campo de 

las sensaciones, actitudes y potencialidades, del cual lleva al camino del autoconocimiento y 

autoaceptaci6n. 

Rogers menciona dos elementos que se necesitan para ser auténticos, y son los siguientes: 

a)" Debemos estar cerca de nuestras sensaciones y ser capaces de apercibirlas. 

b) Se debe desear el riesgo de compartirlas tales cuales son, sin disimularlas tras la apañencia de juicios 

o atribuyéndolas a los demás" (Rogers, 1986, p.151 ). 

• Apr<i:lo y aceptac16n en el facilltodor del aprendizaje 

Es preocuparse por el alumno no en forma posesiv~ sino con la creencia bisica de que es digno de 

confianza, es apreciar al alumno con sus sentimientos, capacidades, opiniones, o sea toda su persona. 
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Significa la aceptación del estudiante como una persona independiente, con sus derechos propios. 

El facilitador que adopta esta actitud podrá aceptar el miedo, los errores, la apatia ocasional y las 

vacilaciones del alumno, asi como también. la satisfacción, Jos progresos y los objetivos logrados del 

estudianle. Es una aceptación del alumno como un ser impeñecto con sentimientos y potencialidades. 

Esta aceptación requiere un clima de pennisividad y libertad que no implica la ausencia total de los 

llnútes, sino dentro de esa aceptación incondicional existe confianz.a y responsabilidad del estudiante 

para acatar limitaciones impuestas por la autoridad. por el facilitador, la institución, etc., que son 

necesarias para el beneficio del individuo, del grupo, del facilitador y de Ja comunidad escolar. 

El aceptar incondicionalmente no significa Ja aprobación de todas las conductas del aJumno y se puede 

estar en de~cuerdo y desaprobar su actitud que hace dafl.o a él mismo, a sus semejantes o a ambos. 

"' Comprensión empátka 

La comprensión empática no es Ja comprensión evaluativa ordinaria que se basa en el anAlisis 

diagnóstico desde el punto de vista externo, sino que nace de ponerse uno en el lugar del estudiante para 

comprender sus reacciones, percepciones y sentimientos. 

Cuando el facilitador (maestro) tiene la capacidad de comprender desde adentro las reacciones del 

estudiante, cuando tiene una percepción sensible de cómo se presenta e1 proceso de aprendizaje del 

alumnos, entonces, podrá racilitar un aprendizaje significativo. 

"Este tipo de comprensión es totlllmente diferente de la común eva1ua1iva y que responde al modelo de: 

comprendo tus deficiencias Sin embargo, cuando existe una comprensión empática la reacción del 

alumno responde al siguiente modelo: " Por fin alguien comprende cómo siento y cómo soy yo, sin 

querer analizarme, ni juzgarme, Ahora puedo prosperar, crecer y aprender" (Rogers, 1986, p. 149). 

Cuando se les comprende a los alumnos desde el punto de vista de él y no del maestro, o sea. sin 

C\aluacioncs, ni juicios y etiquetas, se llama comprensión empática, que le ayuda al estudiante a 

descubrir todas sus potencialidades. 
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Cuando el maestro es empático, no hay pocos alumnos preferidos, ru muchos alumnos rechazados, sino 

que d aprecio se distribuye de una manera más ecuánime en el grupo. Dentro de un clima de 

comprensión el en salón, donde el profesor es más empático, los estudiantes tienden a establecer 

relaciones positivas con sus compañeros, consigo mismos, con los maestros y con la escuela en general. 

¿Qué pasa si no me siento empático en ese momento y además no acepto y aprecio, o no me gustan mis 

alumnos ? La respuesta es tener la actitud más importante de las tres antes mencionadas: Stt 

1u1~ntico1. 

Además de utilizar la comprensión empática, la aceptación y confianza en el alumno. Para entender 

mejor esta postura mencionaré un ejemplo que Rogers utiliza para explicar esta situación: 

Una maestra de sexto ailo de primaria cambió del método tradicional al método centrado en el 

estudiante en la que se le otorga al alumno la libertad responsable de elegir lo que desea y nocesita 

estudiar; descubrió que no podía soportar el desorden que producían durante la clase de arte, aunque no 

estaba molesta con los alumnos y les dijo: " 1 Es enloquecedor vivir en lal desorden ¡ Soy pulcra y 

ordenada y esto me distrae de mi trabajo. Pero supongamos que hubiera manifestado en forma diferente 

sus sentimientos, que hubiera fingido como sucede en Ja mayoría de las clases en todos Jos niveles. 

Podrla haber dicho: !Tú eres el nifto mAs desordenado que jamAs haya visto¡ No te preocupa el orden ni 

la limpieza. 1 Eres Teml>le ¡ . Definitivamente este no es un ejemplo de autenticidad o sinceridad, en el 

sentido en que utilicé estos términos. Existe una profunda diferencia , en la segunda afirmación la 

maestra no revela nada de sf misma ni comporte ninguno de sus sentimientos. Sin duda los niftos 

percibirán que está enojada, pero, como son muy perceptivos. dudarán de si su enojo proviene de la 

conducta de la clase o de una discusión con el director. Esta segunda expresión no tiene la sinceridad de 

la primera, en donde la maestra manifiesta su propia incomodidad y cómo el desorden motiva su 

distracción. También la segunda manifestación está enteramente compuesta de juicios o evaluaciones, 

que como tales son refutables. ¿Los niiios están provocando un desorden o simplemente est!n excitados 

y concentrados en Jo que hacen? ¿Todos provocan el desorden o algunos también se sienten molestos 

como ella?¿ Son terribles o simplemente nifl:os? "(Rogers, 1986, p. 151). 
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Al final los niilos buscaron una solución y se insinuó que tal vez habria algunos voluntarios que quisieran 

hacer la limpieza. La maestra menciono que no le parecía justo que solamente algunos estuvieran 

haciendo Ja limpieza del desorden que producian otros; pero que estaba de acuerdo y esto podria 

resolver el problema. Los alumnos respondieron: Bueno, alguna gente le gusta hacer limpieza. Y asf se 

arregló todo. 

No es facil ser realista, sin valorar. juzgar o inculpar a otros; ni tampoco se puede decir que se es 

genuino cuando por una parte se usan las palabras apropiadas y por la otra detrás de las palabras está 

una actitud acusatoria o de enjuiciamiento. Solo ttsiendo" en Ja experiencia y lentamente se puede 

aprender a ser verdadera01ente genuino. Porque ante todo, son nuestros sentimientos los que están 

presente y se necesita comprenderlos bien. Luego estar dispuesto a aceptar el riesgo de compartirlos 

como son. sin disfraces ni convenirlos en juicios, ni echarles Ja culpa a fos alumnos. 

Cabe mencionar que apane de estas tres actitudes, es necesario tomar en cuenta otras condiciones o 

elementos para convenirse en facilitador del aprendizaje, que mencionaré en las siguientes lineas. 

"' Cruci6n de un dima favorable: 

Un ambiente amenazante donde existe tensión puede promover exclusivamente la adquisición de 

conocimientos a nivel intelectual, pero no un aprendizaje significativo. Por eso es importante que el 

facilitador del aprendizaje propicie una atmósfera de calidez. de sinceridad, de progreso, de 

comprensión. de interés, que favorezca la panicipación activa del alumno en su proceso educativo. 

Este tipo de clima se da con mayor facilidad si el facilitador tiene las actitudes antes mencionadas, que 

8)1.ldan tanlo al alumno como al maesi ro a descubrir las necesidades de cada uno dentro de Ja escuela y a 

medida que coniinúa el proceso de aprendizaje el clima lo crean cada uno de los estudiantes y el 

facilitador 
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1111 Confianza en el esludianle: 

Cuando el facilitador confia en las tendencias constructivas y otorga plena confianza en la fuerza 

motivacional del individuo y del grupo, permite el desarrollo de la creatividad, de la intuición. de la 

investigación, de la comunicación y de la participación; por lo tanto, el alumno cree mAs en la capacidad 

de dirigirse, de responsabilizarse de sus decisiones, de descubrir, de aprender, de autoevaluarse y asumir 

las consecuencias de sus elecciones; en conclusión comienza a florecer como persona. 

Si se tiene confianza en las potencialidades del estudiante, se le da la oportunidad de descubrir su propio 

camino y su propia dirección de aprendizaje. 

• R .. ponsabilidad 

La responsabilidad del facilitador es respetar el proceso educativo de cada alumno, siendo él un recurso 

disponible a quien puede acudir el alumno para consultar, asesorarse, preguntar dudas, pedir orientación 

o pedir ayuda como amigo. El facilitador estará en una actitud de escucha, disposición, comprensión, 

aceptación y compartiendo sus conocimientos y experiencias al alumno. 

El facilitador comparte con los estudiantes, los padres de familia y los miembros de la comunidad 

escolar la responsabilidad del proceso del aprendizaje. 

M Cada estudiante desarrolla un programa de aprendizaje, solo o en cooperación con otros. Al explorar 

sus propios intereses, al enfrentar la riqueza de los recursos, el estudiante elige la dirección del 

aprendiz.aje y asume la responsabilidad de las consecuencias de esas elecciones. La disciplina necesaria 

para llegar a la meta del estudiante es una autodisciplina, misma que es reconocida y ac...-ptada por el 

estudiante como su propia responsabilidad' (Rogers, !989d, pp. 232 y 233). 

Pennitirles a los alumnos asumir una responsabilidad dentro del aula no es algo fácil, ni tampoco se da 

asi por que si, sino se necesita un proceso que va desarrollandose en forma gradual y en la que 

interviene tanto el facilitador y el alumno. 
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• Contacto con la realidad: 

En Ja educación. como en nuestra cultura. pareciera ser que se empeiian en aislar a los estudiantes de los 

problemas reales de la vida. Entonces para que un facilitador ayude a los alumnos a tener un contacto 

real con los problemas importantes para ellos, es necesario permitirles y darles la oportunidad de 

enfrentarse a la reaJidad y a sus desafíos, más no suavizarla, ni ocultarla; además de permitir que los 

estudiantes descubran sus inquietudes, alternativas de solución y necesidades ante una realidad personal 

" Cuando el aprendizaje está vinculado a la vida y los intereses de la persona, ésta participa, opina y 

aplica a su vida diaria lo que aprende' ( González, p. 72, 1991 ) 

• Comprender que el ser humano es único: 

Para facililar el aprendizaje significativo, han de tomarse en cuenta el ritmo, Jos problemas, Ja capacidad, 

las necesidades y el interés del alumno. Cuando un estudiante esta poco hábil en alguna dimensión de 

una materia, se requiere comprenderlo, orientarlo y apoyarlo para que sea capaz de asimilar los 

contenidos y las experiencias de aprendizaje. 

También el facilitador se muestra como una persona única, con sus propias capacidades, sentimientos, 

problemas y sus inquietudes. 

• Proporclon.r recuno1: 

En vez de dedicar gran parte de su tiempo en elaborar planes para impartir clases, el facilitador 

proporciona recursos para el aprendizaje adecuado a las necesidades de los estudiantes. Estos pueden 

ser de la experiencia personal del facilitador, de libros y materiales que el conoce, además de personas y 

materiales ajenos a la institución educativa que pone a disposición del grupo. Alienta a Jos alumnos a 

buscar y agregar recursos que le sirvan para sus necesidades educativas. 
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La flel(jbilidad respecto a los recursos es importante, ya que, el facilílador no impone "deberes", ni dicta 

bibliografia, ni dicta clases, ni impane lecciones, a menos a que los estudiantes pidan que se le hable de 

algún tema en especifico; Rogers considera la impartición de conferencia un elemento que sirve, pero no 

indispensable. El facilitador no impone autoritariamente, sino propone y comparte experiencias y 

recursos, del cual el alumno elige Jos que son necesarios para su aprendizaje. 

• Compromiso 

Cuando un facilitador trabaja en este método de autodirecci6n y libertad es necesario que su 

compromiso no sea rígido, o sea. como si fuera a fuerzas o impuesto, sino que es importante creer en él, 

experimentarlo cada. dia y quererlo llevar a cabo. 

" Permitir la autodirección y la Hbertad a los ninos puede llevar aJ fracaso completo si se lo toma 

simplemente como un nuevo •método". El compromiso y Ja convicción son esenciales" (Rogers, 1986, 

p. 70). 

1111 LfmittJ necuarios 

Es importante ponerse de acuerdo en los limites necesarios durante el curso escolar, ya que, propician 

claridad para trabajar en lo propuesto y llevan al profesor y al alumno a una responsabilidad compartida 

y concrela. Por ejemplo: Qué elementos debe contener una tarea. una investigación una redacción de 

lectura; Ja bibliografia utilizada; las conclusiones deben incluir los valores aprendidos o solo los 

conocimientos; el horario y lugar de asesoría; en que trabajos se deben incluir Ja opinión, inquietud y 

duda personal; cuando es el limite de entrega de trabajos; cómo se realiz.ara la evaluación y bajo que 

criterios, ele. 
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Solo en la medida que el curso avanza los alumnos se van dando cuenta de que estos limites son una 

manera distinta de realizar lo que se desea realizar en el curso. AJ establecer los limites necesarios no 

quiere decir que se esta coartando la libenad y Ja responsabildad del alumnO de decidir lo que le interesa 

estudiar. 

" Duro fue el camino que tuve que andar para enteranne de que nunca debla decir que ibn a dispensar 

cierto grado de libertad o depositar cierta confianz.a si no estaba dispuesto a sostener con todo mi ser lo 

dicho, puesto que cuando confería alguna libertad y después consideraba conveniente cortarla, el 

resentimiento era mayúsculo. De este modo aprendl que es mejor no acordar Jibenad aJguna antes que 

darla para después tratar de recuperar la autoridad. Cuando la libertad o Ja confianza se limitan de 

alguna manera, observé que es mejor que Jos limites sean nplicitos" {Rogers, 1986, p. 41 ). 

Según Jo antes mencionado, entonces las funciones del facilitador (maestro) son: 

• Facilitar el aprendizaje del estudiante, proporcionándole las condiciones que Jo conduzcan a aprender 

de una manera significativa y au1odirigida. 

•Confiar en la tendencia de crecinúenlo y aulorrealización como Ja fuerza motivadora fundamental del 

aprendizaje 

• Llevar al alumno a una plena libertad de investigar y liberando el sentido de búsqueda, para que 

puedan elegir los elementos que satisfacen sus necesidades. 

• No entrar al salón de clase como enciclopedias vivientes, sino como alguien que investiga que Je 

in1eresa al estudiante, a fin de aportarle propuestas adecuadas. 

• Participar en un proceso vivo de aprendizaje, donde ayuda a proporcionar un clima favorable para el 

estudianle que empieza a lomar control en fonna responsable de su propia educación. 

• Alentar al alumno para que exponga sus preocupaciones y problemas reales que pueden relacionarse 

con el con1cnido del curso, es importante no impedirles que se enfrenten a la vida y sus problemas 

• Presentar con claridad el tipo de aprendizaje que se pretende promover, facilitar el esclarecimiento de 

los obje1irns individuales. asi como de los propósitos del grupo 
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• Como condición previa para desempeñar el papel del facilitador. es tener la suficiente seguridad eri si 

mismo, y en su relación con otros, como para sentir una confianza esencial en la capacidad de los demás 

para pensar y aprender de si mismos. 

• Tomar en cuenta Jos aspectos afectivos y Jos cognoscitivos en el proceso de aprendizaje. 

• Ayudar a los estudiantes en el proceso de autoevaluación de su propio trabajo. 

• Estar dispuesto a observar, aceptar y comprender las diferencias de cada alumno. 

• Ser capaz de estar abiertos a los problemas personales y académicos, sin recurrir a normas 

disciplinarias y sanciones. 

• Organizar y hacer fácilmente dispotUbles los recursos que Ueven ni alumno a un aprendizaje 

significativo. 

• Confonne los alumnos se sientan con más confianza y capacidad de guiar su propio proceso 

educativo. el facilitador se wete un núembro participativo más dd grupo. 

• Respetar las ideas crealivas del alumno, lo cual implica no reaccionar en forma amenazante o 

confonnista. 

• El maestro o faciUtador solo aventaja a sus alumnos en Ja medida que él aprende más que el cstudianle 

y además aprende a permitirles que aprendan sus alumnos. 

" Para que este sistema educativo tenga buenos resultados no basta con tomar en cuenta las 

características y funciones del maestro, sino también las de los estudiantes, ya que éstos son el elemento 

activo y fundamental del proceso del aprendiz.aje. Las siguientes son algunas de las funciones básicas de 

Jos estudiantes: 

a) Se sentirán libres de expresar en clase sus sentimientos tanto negativos como positivos hacia otros 

compai\eros, hacia los maestros y hacia el ma1eriaJ y Jos recursos didácticos con que se cuente. 

b) Oefirurán qué y cómo quieren aprender y elaborarán sus propios objetivos, asi como un plan de 

trabajo para ponerlo en práctica. 
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c) Se descubrirán a si mismo como responsables de su propio aprendizaje, a medida que se convienen en 

panicipantes activos en el proceso de su grupo. 

d) Se sentinin con mayor libertad y creatividad para aventurarse en nuevas experiencias de aprendizaje 

significativo, con la seguridad de recibir el apoyo y la ayuda del maestro. 

e) Colaboraran con sus compañeros para el logro de metas y objetivos del grupo. 

[) Serán capaces de evaluar su propio trabajo y aprendizaje, ya que nadie mejor que ellos mismos pueden 

saber cuál ha sido éste y cómo ha sido su participación en el grupo. 

g) Se sentirán corresponsables de la elaboración de programas, planes, de los objetivos grupales y de las 

normas a seguir en el grupo. 

h) Están dispuestos a aprender, autodirigirse y confiar en si mismos (Gonzá.Jez, 1991, pp, 142 y 143). 

i) Exis1e la posibilidad de también consullar dudas con los compai\eros mis avanzados. 

Por último, concluyó que los responsables del aprendizaje son los propios estudiantes, y el facilitador 

del aprendizaje observa con satisfacción cómo evolucionan y van adelantando los alumnos. El 

facilitador ya no es el que ensena, sino el receptor de ense11anza en el diálogo con Jos alumnos y al 

recibir enseftanza, lambién ensena a su vez, entonces se vuelve un proceso en el cual todos se cultivan. 

El facili1ador promueve la e:icpansión de la conciencia que pennita a Jos estudiantes descubrir el sentido 

de sus propios valores y con ello llegar a ser verdaderos seres humanos únicos, irrepetibles, 

insustiluibles, que lleguen a ser uno, "no para" o "por" sino con el mundo. 

Por otra parte, el facilitador es en la medida en que se permite ser él mismo, donde transmite su 

experiencia no sólo a nivel intelectual sino vivenciaJ, en la que experimenta una mayor libertad para 

comunicarse y un compromiso consigo mismo y con los estudiantes. 

" La recompensa de un excelente facilitador es distinta de la de un docente brillante Un estudio 

realizado demoMrú que en años poslcriorcs la gente recordaba vívidamcnte a los buenos profesores que 

babia tenido, pero no recordaba nada en absoluto de lo que había aprendido en esas clases. 
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Podian, en cambio, recordar en detalle todas las experiencias de aprendizaje que habían realizado por su 

propia iniciativa. Los estudiantes citados jamás olvidarán el placer por el aprendizaje creativo que 

desarrollaron en esta escuela. 

La mejor descripción de lo que es un facilitador la efectuó el filósofo chino Lao·Tsc, hace 2500 Mos 

La transcripción es la siguiente; 

Un dirigente es óptimo 

cuando el pueblo apenas sabe que existe, 

no tan bueno cuando el pueblo lo obedece y aclama. 

pésimo cuando lo desprecia. 

Pero un buen dirigente, que habla poco, 

cuando su obra esté hecha, su objetivo alcanzado, 

todos dirán: Esto Jo hicimos nosotros ... 

( Rogers, 1986, pp. 172 y 173 ) 
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4) LA EVALUACION 

En la escuela tradicional la evaluación del aprendiz.aje esta establecida por diferentes tipos de exámenes ( 

orales, escritos, abienos, cerrados, opción múltiple, etc.) y la calificación que se obtiene de ellos esta 

basada en el criterio del maestro que califica de acuerdo con sus propios parámetros, sin tomar en 

cuenta las capacidades de análisis y slntesis del alumno, la comprensión del tema. la aplicación práctica y 

el estado anímico del estudiante, pues se corre el riesgo de solo evaluar la simple memorización del 

tema y no el aprendizaje del alumno. 

La evaluación externa (positiva o negativa) no hace al individuo más maduro, ni más responsable, ni más 

socializado. Si el estudiante es constantemente sometido a enjuiciamientos externos de personas 

"superiores", dificilmente permiten al alumno a ser lo que es y su autoconfianza se reduce, Ja propia 

personalidad es autopercibida con mayores dificultades para diferenciar los juicios provenientes de uno 

mismo y de los que proceden de los demás. 

Sin embargo. los examenes pueden evaluar objetivamente lo aprendido. cuando el alumno demuestra 

haber comprendido el tem~ cuando es capaz de analizarlo, de sintetizarlo y conocer su aplicación 

práctica, además cuando se le combina con otros métodos que pueden ofrecer mayor garantla de 

realidad y justicia I 
la Educación centrada en el estudiante no se basa en este tipo de examenes para evaluar el aprendizaje, 

sino que reside en la aulonaluaci6n. " El estudiante debe capacitarse para aprender a evaluar no sólo 

su trabajo sino lo que ha aprendido realmenle, cómo ha participado en el curso, cuál ha sido su 

creatividad. cómo ha aplicado lo aprendido. Nadie puede evaluar el aprendizaje significativo de otra 

persona mejor que ella misma. 

Aprender a evaluarse a sí mismo también es un proceso educativo. Cuando en un clima de apenura, 

confianza y responsabilidad se da al alumno la oportunidad de evaluarse, poco a poco éste se dará 

cuenta de que si no es hone!"ilo consigo mismo, la imica persona afectada será et mismo" ( González, 

1991. p 182) 
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Cuando al estudiante se le presenta la oportunidad de decidir los criterios que le son más importantes 

para su evaluación, se le estimula a sentirse más responsable, pues él elige su manera de evaluar de 

acuerdo a los objetivos que quiere alcanzar y juzga en qué medida los ha logrado, entonces, la 

experiencia de su aprendizaje se welve satisfactoria. 

Apoyar la autoevaluación implica, confiar en la capacidad y desarrollo crítico del estudiante para 

evaluarse, propicia la creatividad y honradez. el ser original y el sentido de autonomía. 

El proceso de la autoevaluación acontece de manera gradual y no se deriva de un enfrentamiento entre 

el profesor y el alumno, sino que, se van discutiendo y manejando Jos elementos de evaluación poco a 

poco hasta encontrar una manera adecuada para los dos. " Quizás esta forma gradual se deba al estilo 

personal del profesor: no se aferra con rigidez a sus crl1erios o convicciones, sino que cada situación Ja 

encara de modo flexible consigo mismo y con la clase. Este proceder atenúa el choque y el resentimiento 

que a veces se produce cuando se pone a los estudiantes frente a la necesidad de optar por una decisión 

con responsabilidad" ( Rogers, 1986, p. 114 ). 

Existen varias métodos de autoevaluación el aprendiz.aje del cual expondré algunos de Jos más 

importantes: 

• Capacitar a los estudiantes que digan cuáJ es su calificación para después enriquecerla con la escucha 

de la retroalimentación de Jos compafteros y del profesor, y en base a ésta el alumno puede modificar o 

dejar igual su calificación. 

• Establecer al inicio del curso escolar el maestro y Jos alumnos Jos objetivo. del cual sirven de base al 

estudiante para despu~ evaluar los logros obtenidos. 

• Ponerse se acuerdo en 101 porcentajes que tiene cada actividad (trabajos, tareas, lecturas, asistencias, 

investigaciones, etc.) con el fin de lograr una calificación objetiva, que tanto el alunmo como el maestro 

aceptan. 

• " Otro sistema a utilizar es dejar que el alumno fije su calificación sin ningún criterio externo, se le da 

la retroalimentación sobre su autoevaluación. pero no se le pennite modificar su calificación. 
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Este sistema pennite que el alumno comprenda que no va a obtener nada si se sobre o infravalora, pues 

de esta manera sólo se cngai'ia a si mismo" (González. 1991. pp. 182 y 183). 

• Cuando el maestro no esta de acuerdo con la autoevaJuación del alumno, es importante la interacción 

entre l~s dos par alcanzar un mutuo acuerdo en una calificación razonable. 

• Rogers considera el uso del CONTRA TO como un recurso flexible, que da seguridad y 

responsabilidad al alumno. Pennite que el estudiante fije sus objetivos, planee lo que desea estudiar y 

coloque los criterios de evaluación. 

El contrato constituye una experiencia de transición entre la completa libertad para aprender lo que sea 

de su interés y el aprendizaje relativamente libre. 

En Jos contratos tienen la oportunidad de participar en las decisiones sobre la evaluación. además 

pueden proporcionar actividades que motiven el aprendizaje y el esfuerzo de los estudiantes para 

alcanzar las metas propuestas, por eso. Rogers considera que los contratos deben conaiderarse como un 

elemento auxiliar y no un método ex.e tu yente del aprendiz.aj c. 

También los alumnos pueden expresar su acuerdo o desacuerdo sin temer que con e11o perjudique sus 

calificaciones, pues pueden decir lo que verdaderamente piensan y sienten. 

" La duración de los contratos puede ser muy diversa. La de Jos primeros debe ser breve~ 

posterionnente puede extenderse, de acuerdo con la capacidad de los alumnos. Es importante variar las 

actividades, contempladas en Jos contratos, combinando ta lectura con la compilación de notas, dibujo, 

Ja exposición oral y los informes. Es importante que, como primer paso, el estudiante y el profesor se 

reUnan para e11.aminar junios los recursos disponibles. También Jo es que el contrato sea fechado y 

firmado 

Elementos de un contrato 

• Dec:idir si el plazo ha de ser breve o prolongado. 

• Idear una fónnula general de contrato 

• De1allar los recursos (materiales e información). 

• Es1ipular varias reuniones con el alumno para conocer sus progresos. 
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• Prever la fonna en que será evaluada la tarea. 

" Comenzar con un alumno y, si los estudiantes son buenos, extender la aplicación a otro u otros. 

Preguntas que el profesor debe formularse a si mismo: 

• ¿ Cuál es la tarea cuya realización se estipula en el contrato ? 

• ¿ Quién Ja llevará a cabo ? ( Los alumnos que ya hayan cumplido con éxito un contrato individual 

pueden trabajar en grupo). 

• ¿ Qué obtendrá el alumno a la finalización de contrato ? 

• ¿Cuál seria su provecho? ¿Qué conocimientos habrá incorporado a su acervo? 

• ¿ Qué cñterios de evaluación se utilizarán en el caso de Jos dos incisos precedentes ? 

• ¿ Qué recursos serán necesarios ? 

• ¿ Dónde podrá hallar recursos el alumno sobre la base de su propio esfuerzo '! " (Rogers, 1986, p. 

180). 

Otro método de evaluación seria que despu6' de finalizar un trimestre, semestre o ai\o escolar, el 

proceso de aprendiz.aje Jo evalúan tanto el maestro, el alumno y los padres de íamilia. En este caso es 

importante que los padres y maestro acepten la percepción del estudiante con respecto a su 

autoevalu:ición y después se realice Ja retroalimentación y compartan con el estudiante lo que han 

percibido. 

Existen una diversidad de métodos de evaluación del cual pueden ser una gula para el estudiante para 

evaluar sus propios esfuerzos y su propio aprendizaje, pero lo mib importante es poner en práctica la 

responsabilidad del alumno para lograr que alumno sea un elemento activo principal en la evaluación de 

su proceso de aprendizaje, en lugar de ser un elemento pasivo que pennite que le califiquen y juzgen del 

exterior solamente 
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Para los que no tienen con6anu en los estudiantes, existen un siMúmero de criticas y un fuene rechazo 

a estos métodos de evaluación, pero tal vez falta entender que el objetivo de atal evaluaciones es 

encontrar la satisfacción del alumno, del maestro, del padre de familia y de las autoridades, y al misrno 

tiempo propiciar libertad en el alumno para apmldc:r. 

Para terminar este inciso, mencionaré otra visión de la evaluación que R.ogera comidenba impon.ante: 

La realimentación de los comumidon:s o alumnos a la esruda, que lime como olljdívo obl_. 

información de los estudiantes para mejorar la calidad de la cnsellanza y el manejo de la escuela. 

El procedimiento para m:al>or la rcalimentacióa boslarlo ron averiguar las raociones y opiniones de los 

alumnos al final de cada ciclo escolar o a mitad del ailo, y luego oua vez, deopués de l1CS o cinco allo1, 

esto es según el interés de la insútución ...,,,lar. Con esto se sabria que relación lUWl la escuela con el 

posterior éxito, fracaso o enriquecimieuto de la vida de los CllUdíantes. 

Cada escuela podria desarrollar su propias herramientas o a:estionaños, según m IÍllCIDa de lrll>ajo, 

además se podria incluir tanto a los padres de &millas. maestros, personal adlDnittnlivo, ere. Para que 

sea más objetivo In realimentación escolar, se podria emplear a un aúcvistado< exteroo, - se 

encargarla de todo el sistema de evaluación y podria ..,.;,.1a infonnacióo rcsullante como base para la 

planificación de las actividades para el siguiente curso escolar. 

Este tipo de analisis en nwchas ocasiones resulta bastante doloroso y poco gratilic.anle, pero si lu 

escuelas tonwan conciencia de la importancia de este proccdinúcnto tal vez provocaril menor temor al 

realizarlo y darla una infonnación relevante parad crecimiento escolar. FJ negarse 1 rcaliz.ulo equivale 

a no investigar si los alumnos están realmente aprendiendo y ni qué es lo que lpR!nden. 

En cambio, las ventajas de reallz.ar 13 evaluación permitirla descubrir en qu~ medida le es significativo e1 

aprendiz.aje y si el contenido impartido está siendo aprovechado e incorporado a la vida del estudiante, 

además podria darse cuenta la institución escotar que necesidades impon.ames hay que cubrir. 

" Es evidente que las reacciones de los alumnos no deberian ser el único criterio utilizado para evaluar a 

la escuela y a sus profesores, autoridades administrativas y programas de estudio. 
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Pero si constituria un importante avance respecto de 1a situación actual, en la que no tenemos idea de si 

101 ai\os pasados en la escuda. han constituido a que cada estudiante aprenda algo significativo y ütil, o 

si bon ..rndo para sofocar su aprendizaje • (Rogefl, 1986, p.353). 

119 



5) EN LA EDUCACION SE PUEDE INCLUIR TANTO SENTIMIENTOS COMO 

CONOCIMIENTOS. 

En la actualidad es dificil conocer una Institución Educativa donde les preotupe la integración de 

conocimientos y sentimientos en el aprendizaje del alumno, pues se han concentrado las escuelas en 

solamente las ideas, por Jo que, se esta negando una parte muy importante de nuestro ser, o sea, se han 

limitado a la educación del cuello para arriba, y esta estrechez da como ~tado un conocimiento sin 

sentimientos, que hace posible que se cometan atrocidades increíbles sin ningún sentimiento de culpa y 

esto nos lleva a una disociación . 

.. La mayoría de Jos profesores, prefieren andar sobre seguro y, en consecuencia, se sujetan bien la 

máscara, no se apartan de su papel de expertos, conservan su objetividad a toda costa y guardan debida 

distancia entre ellos (como la persona de más jerarquía dentro del aula) y los alumnos (en su papel 

subalterno) para de esa manera preservar su derecho a ach1ar como juez, como evaluadores y a veces 

como verdugos" (Rogcrs, 1986. p. 37). De alú que seria para los profesores muy arriesgado pennitir a 

los alumnos que Jo conozcan como persona, pues se tomarfan vulnerables. 

Por otra parte, el estudiante a menudo se coloca su máscara impenetrable para el profesor y busca 

mostrar una imagen posiriva.. que asiste a clases. que toma apuntes con interés y que mira solamente al 

profesor, aunque este pensando en un compromiso personal. También para el alumno es arriesgado 

mostrarse como verdadero ser humano. porque significarla dejar aflorar sus emociones, sentimientos, 

miedos, ignorancias. inquietudes e ideas, y le podria ocasionar ser castigado, reprendido o reprobado; 

por eso guarda cuidadosamente lo que quiere, pues es más su necesidad de ser aprobado y oblener eJ 

diploma 

" Así pues, tanto para él como para el profesor, es mucho más seguro mantener Ja boca cerrada, 

conservar la calma, terminar el curso, no armar re\.11elos y conseguir sus certificados. En sintesis, no Je 

interesa correr el riesgo de ser humano en clase" ( Rosers, 1986, p. 38 ). 
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En cambio en la educación centrada en el estudiante es importante tomar en cuenta en el aprendizaje, 

tanto lo intelectual como lo afectivo Para Rogers las condiciones más relevantes para comprender los 

sentimientos de los alumnos, se basa en los tres elementos básicos de su teoría· Autenticidad, la 

aceptación incondicional y la comprensión empática del facilitador. 

Cuando el facilitador experimenta sus sentimientos y los hace accesibles a él, puede hacerlos 

conscientes, puede vivirlos, y comunicarlos si es necesario hacerlo, esto significa que establece una 

relación personal y directa con el alumno, acercindose a él de persona a persona. El facilitador o 

maestro se muestra como una persona real, sin ninguna fachada o máscara profesional, no trata de 

agradar a nadie o seguir un modelo correcto. Actúa y decide de una manera fluida. Y Cuando expresa 

sus sentimientos, los acepta como suyos propios, sin echar Ja culpa de sus sentimientos negativos a Jos 

estudiantes. 

Por otro lado, comprender los sentimientos, las opiniones del estudiante y respetarlo significa que le 

interesa, le preocupa al facilitador los asuntos del estudiante, pero no de una manera posesiva. 

Cuando ti facilitador es capaz de aceptar los sentimientos personales del alumno puede ayudar a facilitar 

o a estorbar el aprendizaje~ el aceptarlo como ser humano imperfecto con sus sentimientos y 

potencialidades. esto constituye una confianza en ta capacidad del organismo humano. Al comprender 

al estudiante, no lo juzga. ni lo evalúa, propicia el crecimiento y el aprendizaje. Es cómo ponerse en los 

zapatos del alumno, al sentir, ver y entender el mundo a través de sus ojos. 

" Dar con un profesor humano al que en clase se te respeta como a un ser humano no es sólo una 

experiencia valiosa. sino algo que estimula el aprendizaje de las cosas, el conocimiento de si mismo y 

una mejor comunicación con los propios compañeros" (Rogers, 1986, p 47) 

Para terminar este subtema escribiré un ejemplo que muestra lo importante que es incluir en el salón de 

clases un clima humanizado e integral ( conocimientos y sentimientos ) que fomenta el aprendizaje 

significativo. 
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Alvin White un profesor de matemáticas tuvo una experiencia con estudiantes del Massacbussetts 

lnstitute of Technology, que le fue nUJY significativa. El Departamento de Estudio e Investigación le 

ofreció un cargo de profesor ~tante en una investigación para d!rigir un seminario, durante el 

euatñmestre de la primavct11 de 1976. La invitación le brindaba la oportwñdad de re8cxionar cuesliones 

muy comunes y que casi nadie las tomaba en cuenta. Por lo tanto, rcfiexjool> lu si¡¡uicntes preguntas: 

• ¿ Cómo adquiere conocirrúcntos la gente ? ¿ CuiJes son los limites de la certeza ? ;.. Qué rdacióo 

existe entre el conocimiento gcoenl y el científico? ¿ Que papd tienen la bdl=. la simplicidad o la 

institución en d descubrimiento creativo'? Nuestros actuales conocimientos sobre artes. launanidades, y 

ciencias son el legado de una imaginación creativa. ¿ Cómo puede inDuir esu 1epdo en la educación. a 

todos los niveles? • ( Rogers, 1986, p. t 25 ). 

Habla doce estudiantes de distinta> CMTCraS· lriologia. cicnciaa de la computacióo, dedricidad, 

lingüisti~ matemáticas. f~~ ingenicria y artes visuales. Anal~ discutieron y redactaron informes 

sobre diversos autores, en busca de la respuesta, eocontrando que la adquiJición de los cooocimirotoa 

se encuentra en cada uno, dcpcndlcndo de cada proceso personal y el contexto. 

Era taJ entusiasmo que empezaron a invitar a partiápar a otros maestros y compai\c:ros que terminaron 

participando actMm<nte. La popularidad del seminario se debió al clüna de apatura, a la franca 

atención y consideración mutua. Las aponaciones eran aceptadas sin ser juzsadu y nadie estaba 

obligado a hablar y todos tenían Jp¡ oportunidad de hacerlo. 

La última semana del seminario se decidió analizar y evaluar d seminario. ¿Por qué babia resultado el 

seminario tan notablemente satisfactorio '? La respuesta fue: amor y confianza 

" El amor y la confianza habían detenninado el espiri1u de celebración y constittúan ingredientes 

esenciaJes del proceso de adquirir conocimien1os. Se recordó algunas instancias en las que esos 

ingredientes no habian eslado presentes, y se vio que en esos casos el aprendizaje había sido minimo. El 

amor y la confianza parecen estar muy akjados de la lógica matemática o de la ingerUeria cléctñca. tal 

como se las enseña en el aula 
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Pero cuando se Ir.Ita de aprender y enseilar, todas las materias companen el proceso implicito en la 

imaginación y la creación intcloctual. El amor y la confianz.a fueron componentes naturales de nuestro 

aprendizaje. 

Quizá mi IO!JlfC5" se debiera a que el amor y la confianza no figuran en el programa o en los objetivos 

de ningún CWJO. ni en el indice temático de ningún 'te.do. Los programas se centran en la materia. La 

fonna en que adquirimos conocimientos se considera ajena a la materia. por lo que normalmente no se la 

toma en cuenta 

¿ Por qué no suponer que nuestro seminario constituyó el modo natural de adquisición y que la 

enldLanza y d aprendiz.aje sin amor y confianza son antinaturales?, aquellos que adoptan este modo de 

odquiñt conocimiento• oo 1011 sentimental.., sino que son naturales. El ambiente alcnta<lor y libre de 

amiedad de nuestro scmi."lllrio ca una idea limplc, aunque puede resultar dificil concre'.arla. Y esla idea 

no es uninimcnte apoyada por los profesores o los estudiantes. Nosotros, sin embargo, la encontramos 

liberadora. Loa alumoos estudiaron con alegria y con una seosacibn de pertenencia y significacibn 

La todedad en su conjunto, la educación en su conjunto, no se han atrevido a confiar, y mucho menos a 

IQ'Jlt', Pero el profet0r que tiene la audacia suficiente como para incorporar estos componentes esta 

abriendo una puerta hacia el aprendizaje creativo, tanto p11111 el cstudianle como para el docente " ( 

Rogca, 1986, pp. 126y 127 ). 
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6) INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA EDUCACION 

CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

A continuación presento los resultados de varias investigaciones y experiencias realizadas para 

corroborar la validez de las hipótesis formuladas por Ja educación centrada en el estudiante. 

El contenido de este subtema lo presento en dos grandes panes· La primera abarca Investigaciones 

realizadas por diferentes personas y temas relacionados con la educación centrada en el estudiante e 

incluye las investigaciones de David Aspy y Flora Rocbuck. La segunda parte abarca experirndH 

vividas en los Estados Unidos y en México. Las experiencias de Estados Unidos son dos: Ja de una 

~facstra de Sexto de Primaria y la expeñencia de la Universidad de Saint Lawrence (Institución que se 

dedica a la fonnación de profesores centrados en ta persona); las experiencias de Méx.ico son cuatro: la 

del Centro de Integración Educativa. A C, (CIE); la experiencia de la Maestra Rosa Maria Córdova tjue 

aplicó en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Ja Universidad Anáhuac y las experiencias 

de la Maestra Silvia García y del Doctor Salvador Moreno vividas las dos en la Urúversidad 

Iberoamericana. 

A) INVESTIGACIONES 

La exposición de la diversas investigaciones abarca diferentes niveles de enseñanz.a, diforentcs grupos 

C1nicos y diferentes paises, estas están basadas en S;fabacioncs de miles y miles de horas de interacción 

en clase. en di\'ersos cuestionarios, en diferentes métodos estadísticos y en muchos investigadores que 

han dedicado muchos años para recolectar datos, clasificar, analizar, sacar conclusiones, observar y 

rcdacta1 Jos rcsullados 
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Describiré diferentes investigaciones de acuerdo a diversos temas relacionados con la educación 

centrada en el estudiante, del cuál los agrupé de acuerdo a Jos siguientes aspectos· adquisición de 

onocirnientos~ la aplicación de los conocirnicn1os y el lrabajo "exlra"~ participación en discusiones; el 

ajuste emocional; el desarrollo de la comprensión de uno mismo; las actitudes sociaJes; la 

responsabilidad y la toma de decisiones; actitudes de los estudiantes hacia el método y las actiludes 

facilitadoras y su influencia en el aprendiz.aje. 

1111 La adquisición de conotimitnlo!I. 

" Gibb y Gibb (1952), Eglash (1954), Haigh y Schmidt (1956), Píaffinann y Scholosberg (1956), 

Rasmussen (1956) y Knunboltz y Farquhar (1957) infonnan que los estudiantes obtienen igual cantidad 

de conocimientos, medidos por exámenes tradicionale!I, objetivos y de ensayos, en ambos métodos. Faw 

(1949), Smith y Johnson (1952), Rogers (1969) y Clement (1971), por su pane, encontraron un mayor 

aprendizaje en el grupo centrado en el estudiante. Solamente Asch (1951) enconlro un mejor 

rendinúento en la clase tradicional" (En Moreno, 1989, p. 308 ). 

Las investigaciones de Faw (1949), Asch (1951), Eglash (1954) y Jenn y Morales (1973), estudiaron las 

diferencias en Ja calidad de aprendizaje. Encontrando que" la clase centrada en el estudiante estimula el 

pensamiento independiente, que el estudiante aprende a tener sus propias convicciones y opiniones, 

siendo capaz, al mismo tiempo, de entrar en comunicación con personas que sostienen puntos de vista 

diferentes a los de él y de estar abicno para recibir infonnación de fuentes y experiencias diversas. La 

clase lradicionaJ, por su parte, favorece la dependencia en el pensamiento de una sola autoridad: el 

maestro. Aquí el estudiante no aprende a pensar por si mismo sino a repetir y sustentar las mismas ideas 

y opiniones que el maestro ha expresado; se muestra incapaz de hacer una cri1ica a dichas ideas y de 

encontrar una postura propia 
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Pressey (citado por :\sch, 1951) y Clement (1971) encontraron que hay una mejor retención en el 

tiempo del material aprendido por el grupo centrado en el estudiante, es decir, que los alumnos que 

aprendieron en una atmósfera centrada en la persona conservaron por más tiempo los conocimientos 

aprendidos en comparación con los alumnos de una clase tradicional. Rasmussen ( 1956), en cambio, no 

encontró diferencias significativas" (En Moreno, 1989, p. 309). 

" La aplicación de Jos conocimientos y el trabajo "utra" 

" Le\ine y Butler (1952) entrenaron a dos grupos de supervisores utilizando un método de clases-

conferencias con un grupo, y un método de discusión centrada en el estudiantes con otro grupo. 

HaUaron que esle último mostro cambios conductuales mis significativos aJ realizar sus labores de 

supervisión. En vinud de los controles utili:z.ados, los autores atribuyen esta diferencia observada a los 

efectos de los métodos de enseñanza. La conclusión de estos autores es que el grupo de discusión 

centrada en el estudiante facilita mlis la aplicación de los conocimientos y los cambios conductuaJes 

necesarios para dicha aplicación 

En la misma linea pertenecen los resultados oblenidos en otras investigaciones ( Faw, 1949; Asch, 1951; 

Pfaffmann y Schlosberg, 1956; Rasmussen, 1956, lean y Morales, 1973 ). Todos coinciden al señalar 

que en una situación de aprendizaje en Ja que los estudiantes tienen una panc activa, en !a que se les 

permite expresar con libenad sus opiniones, hablar de sus experiencias y decidir sobre los temas a tratar 

y la forma de hacerlo, se facilita mucho mas que puedan aplicar los conocimientos que aprende. AJ 

comparar un método centrado en el maestro con un método centrado en el estudiante, este úllirno ha 

mostrado una mayor eficiencia en esla linea, es decir, los alumnos aplican sus conocimientos. 

Por lo que resp~ta al trabajo "extra" realizado, Ja investigación muestra que es mucho mayor en la clase 

cen1rada en el esludianle 

Schwebcl y Asch ( 19·18) y Asch ( 1951) nos dicen que en este lipa de clases los estudiantes leyeron más, 

no se apegaron tan sólo al libro de te:'<to sino que buscaron lecturas complementarias 
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En Ja experiencia del profesor Faw que Rogers ( 1969) ci:a encontramos una gran variedad en Jos 

trabajos realizados por los es1udiantes del grupo centrado en la persona que contrasta fuertemente con el 

trabajo realizado por los alumnos del grupo tradicional. Los primeros realizaron \isitas de campo, 

criticas de artículos de revistas, esquemas y proyectos de investigación, trabajos de grupo, experimen1os 

originales, entrevislas con el maestro, etc., actividades que los segundos no realizaron. Estos se 

limitaron a presentar exámenes y a entregar repones de clase, actividade.s en las que también 

participaron los alumnos del primer grupo " (En Moreno, t 989, p. J 11) 

• Participación en diJrusionts 

Schwebel y Asch (1948), Faw (1949) y Pfaffinann y Scholosbe<eg (1956) han puesto atención en el 

registro de las participaciones de los alumnos tanto individuales como grupales y grabaron varias 

discusiones del cual analizaron los contenidos. " Los resultados obtenidos son que tanto en Ja 

participación grupal como en la participación in&vidual, el grupo centrado en el estudiante aventaja 

significativamente al grupo centrado en el maestro, es decir, hay más participación en general y es mayor 

el número de alumnos distintos que hablan, opinan y expresan sus ideas y senlimientos en el primer 

grupo que en el segundo. Además, por lo que respecta al contenido de las discusiones, mientras que las 

personas del primer gmpo expresan opiniones, experiencias peu.onales, sentimientos e inquietudes 

propios, las del segundo centra su discusión en el libro de texto y las opiniones son a un nivel más 

intelectuaJ e impersonal, hay menos expresión y compromiso personal. 

Jean y Morales (1973) observaron en sus clases que en un principio hubo prolongados silencios, luego 

virúeron el caos y la confusión en la discusión hasta que poco a poco los estudiantes aprendieron a 

dialogar y a escucharse unos a otros" (En Moreno, 1989, p. J 12) 
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" El ajuste emocional 

Existen varias investigaciones que se refieren a1 ajuste emocional en relación a los métodos de 

enseaanza, pero pocos expresan con claridad que se entiende por ajuste emocional o cuales son los 

instrumentos de medición que utilizaron. 

"Los mejores experimentos por su discao e instrumentos utilizados son los de Asch (1951) y Faw 

{1957). Asch utilizó el r..tMPI como medida del ajuste emocional y comparó a un grupo centrado en el 

estudiante con un grupo centrado en el maestro. Hizo una aplicación al iniciar el curso y otra al finaJ, y 

encontró un mejoramiento significativamente mayor en las puntuaciones de los estudiantes del primer 

grupo comparadas con las del segundo. 

Faw comparó también a dos grupos. Su objetivo era observar en qué medida la situación de tensión 

afectaría las puntuaciones obtenidas por medio de un instrumento psicol6Wco aplicado antes y después 

de introducir Ja variable experimental. La situación de tensión fue creada al someter a los estudiantes a 

un examen inesperado, al volver de un periodo de vacaciones. En dicho examen se procuró crear una 

situación de suma tensión emocional. 

Se utiliza.ron tres métodos independientes para evaluar el curso: 

a) Las afirmaciones que los estudiantes hicieron bajo la situación experimental de tensión. calificadas por 

psicólogos clínicos de acuerdo con el grado de angustia que manifestaban; b) los estudiantes calificaron 

ellos mismos el grado de ansiedad que sintieron en la situación experimental de tensión, y e) se les aplicó 

a lodos los grupos una prueba de asociación de palabras, antes y después de las condiciones 

experimentales 

Los resultados moslraron, en cada una de estas medidas, que el grupo centrado en el esludiante estuvo 

significativamcnle mejor adaptado que el grnpo centrado en el maestro. El aulor concluye que una clase 

cenirada en el estudiante capacita a lo.'> alumnos más que una clase centrada en el maeslro, para manejar 

una situación de tensión, dada ésta por una C!(pcriencia de examen escolar. 
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A pesar de estas investigaciones es imponante hacer notar que el aspecto de ajuste emooional en 

relación con los métodos de enseñanza, es un punto que hace falta más investigación. 

111 El desarrollo de la comprrnsi6n de uno mismo 

"Gross (1948) aplicó una escala diseñada para medir la comprensión de uno mismo y encontró que la 

mayoría de los estudiantes del grupo centrado en la persona mejoraron mucho más en sus puntuaciones 

a lo largo del curso que los estudiantes de la clase convencional. El método centrado en el estudiante 

promueve el desarrollo de la comprensión de si mismos en Ja mayor pane de Jos estudiantes, aunque 

puede fallar con una minoría en cualquier grupo que sea aplicado. 

Gibb y Gibb (1952), Pfaflinann y Scholosberg (1956), Privette y Merrill (1966) y lean y Morales (1973) 

utilizaron cuestionarios, observaciones y los reportes verbales de los estudiantes para evaluar la 

comprensión de éstos tenían de si mismos. Todos coincidieron en sella.lar que los estudiantes 

manifestaron un mejoramiento sensible en la comprensión de si mismos y en la comprensión de Jos 

demás. Expresiones tales como: " Me ayudó a entendenne y a encontrarme a mi mismo ", " Me a)Udó a 

tolerar las opiniones y actitudes de otros ", " Ahora me entiendo mejor ", fueron frecuentes entre los 

estudiantes. No se mencionaron afirmaciones similares en las clases convencionales (En Moreno, 1989, 

p. 315). 

111 Las actitude! sociales 

En la educación centrada en el estudiante se han realizado investigaciones con respecto a las actitudes 

sociales en tres aspectos: las relaciones interpersonales; la aceptación incondicional y Ja cooperación 

entre las personas y por último, Ja acción participativa. 
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Algunas de las im··estigaciones en las relaciones interpersonales son las de Faw (1949). Asch (1951), 

Gibb y Gibb (1952), Levine y Butler (1952) y Rasmussen (1956). Ellos realizaron la comparación de la 

educación centrada en el estudiante y Ja educación tradicional, encontrado mejores resultados en eJ 

primer grupo en cuanto al mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

" Otros, como Trow, Zander, Morse y Jenkins (1950), Kelley y Pepi!ne (1952), Pfalfmann y 

Schholosbcrg (1956), Prive!le y Merrill (1966) y Jean y Morales (1973), no 1uvicron grupos de 

comparación, pero también afirman que el enfoque centrado en la persona utilizado en sus clases ayudó 

a los estudiantes a establecer relaciones más satisfactorias. Los instrumentos de medición utilizados son. 

por lo general, cuestionarios, reportes verbales de los estudiantes y observaciones de los investigadores. 

Asch (1951) es el único que utilizó una escala de distancia social, con Ja cual no encontró diferencias 

significativas. 

Otros de los fenómenos son: la aceptación incondicional y la cooperación entre las persona. Eglash 

(1954), l<rumbol!z y Farquhar (1957), Privetee y Merrill (1966) y Jean y Morales (1973) mencionaron 

que los estudiantes de las clases centradas en Ja persona aprenden a tener una aceptación mAs 

incondicional de las personas, es decir, las aceptan sin que necesariamente estén de acuerdo con ellas. 

companen sus ideas o aprueban lo que hacen; asimismo. son capaces de cooperar con los demás y de 

realizar trabajos en equipo. Los dos primeros experimentos tienen grupos control; Jos dos úllimos no. 

Por úllimo, Gibb y Glbb (1952) en un experimento en que co01paran grupos enseñados 

convencionalmente con grupos que aprendieron a través de una •acción panicipativa", reportan que los 

alumnos de estos últimos grupos mostraron una mayor flexibilidad en sus roles, en sus cuaJidades de 

liderazgo y en sus habilidades como miembros de un grupo. en comparación con los grupos 

convencionales " ( En Moreno, 1989, pp. 31 S y 316 ). 
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"' Responsabilidad y toma de decisiones 

" Asch (1951), Eglash (1954), Faw (citado en Rogers, 1969) y Jenn y Morales (1973) nos dicen que los 

estudiantes de las clases centradas en ellos mismos toman muchas decisiones, en relación con sus 

objetivos, con los métodos de trabajo, con el cambio de actitudes, valores u opiniones y con los recursos 

que utilizan. Jean y Morales dicen respecto a su e>tperiencia que parece de la clase se convirtió en un 

laboratorio de aprendizaje de elección. Los alumnos se vieron enfrentados a elegir conductas y actitudes 

de acuerdo con sus valores. Se inició un proceso de cambio y búsqueda de nuevos criterios en la 

valoración. En estas experiencias, los investigadores afirman que obseivaron una gran responsabilidad 

en los estudiantes respecto a sus decisiones y acciones" (En Moreno, 1989, p. 316 ). 

"' Acliludes de los estudiantH hacia el mftodo 

En cunnlo a este punto Eglash (1954) señala que un grupo de educación tradicional al evaluar el 

método mencionaron que "se lograron los objetivos dd curso; que el método en el que el maestro 

presenta el material mejora el aprendizaje, que et maestro trabaja bien con los estudiantes, y que el 

procedimiento para otorgar calificaciones fue satisfactorio. El grupo de discusión en cambio, evaluó más 

alto su método en cuanto a que estimuló el pensamiento independiente. Las diferencias son 

estadísticamente significativas. En los comentarios adicionales se recogieron opiniones favorables y 

desfavorables a uno y otro método. 

En los comentarios respecto al grupo tradicional se afirma. por un lado, que el instructor es impersonal y 

lejano, que no expresa sus opiniones y que no impone la disciplina suficiente; por otro, que exista una 

abundante infonnación favorable para el aprendiz.aje. 

En las experiencias que narra Rogers ( 1969) también encontraron comentarios favorables y 

desfavorables hacia el método centrado en el estudiante, indicadores de que no todas tas personas 

pueden trabajar eficientemente con este enfoque 
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Esto no quiere decir que todos Jos que emiten comentarios desfavorables no se hayan beneficiado con la 

experiencia 

Jean y Morales (1973), al hablar de la autoevaluación que los estudiantes hicieron al finalizar el curso, 

mencionaron una amplia serie de afirmaciones hechas por Jos nii\os en relación con la clase. En citas 

expresan que han sentido un clima de libertad Para participar activamente y para expresarse a si mismos; 

que han aprendido unos de otros a respetarse y a escucharse~ que tienen más confianz.a en sus propios 

conocimientos y una mayor comprensión de s1 mismos y de los demás~ que sus relaciones con los 

compañeros mejoraron. as! como su responsabilidad personal. 

En síntesis, hay quiénes esuin a gusto y quiénes se sienten descontentos~ algunos viven dicha experiencia 

como una experiencia útil y provechosa, otros como inútil y menos eficaz• (En Moreno, 1989, pp. 317 

y 318). 

"' Lu actitudes racilitadoras y su influencia "º d aprrndluijt' 

El doctor David Aspy y la doctora Flora Roebuck. con la ayuda de sus colaboradores han investigado 

los postulados de Rogers en The National Consonium for Humanizing Education (NCHE), • durante 

diecisiele años, en cuarenta y dos Estados de los Estados Unidos y en siete pajscs extranjeros. Los 

resultados de estas investigaciones revelan que la aplicación de Jos principios centrados en Ja persona a 

la pr.:tctica escolar cotidiana tienen algunos efectos altamente positivos. Los descubñmien1os realizados 

por el NCJIE se pueden resumir en esta aseveración: Los alumnos aprenden más y se comportan mejor 

cuando reciben elevadas dosis ~e comprensión, afecto y aulenticidad que cuando éstos les son bñndados 

en escasa medida Se obtienen buenos dividendos tratando a los alumnos como seres humanos sensibles 

y conscientes Esta afirmación se basa en proyectos de investigación y entrenamienlo que hemos llevado 

a cabo durante casi dos décadas, con el objeto de estudiar las relaciones interpersonales en el aula. Las 

actividades del l\CHE incluyen investigaciones y entrenamiento. donde se emplearon procedimientos 

1anto subjc1i\os (fonomenológicos) como cíenlificos" (Rogers, 1986, p 229). 
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Estas investigaciones abarcaron centros de enseñanza de todos los niveles y poblaciones estudiantiles 

del nivel primario, secundario y universitario; maestros y estudiante~ de distintas edades, razas, niveles 

socioeconórnicos y culturas. En total se trabajo con más de dos mil profesores y veinte núl estudiantes. 

Estas investigaciones partieron de In inquietud de hacer de las escuelas un lugar mAs humano y el 

objetivo era estudiar cómo influlan las condiciones facilitadoras mencionadas por Rogers ( congruencia., 

empalia y consideración) en la vida cotidiana de las aulas, o sea. sobre el aprendiz.aje, el desarrollo 

cognoscitivo, el desarrollo intelectual, las relaciones interpersonales, la asistencia a las clases, etc. 

Por medio del empleo de cintas grabadas y observaciones de los acontecimientos, que se Uevaron a una 

oficina central donde evaluaron observadores capacitados dichas investigaciones. 

"Para esto adaplaron las escalas diseñadas por Carkhuff, de modo que se pudieron utilizar .con grandes 

poblaciones de maestros con fines de investigación y de entrenamiento. Seleccionaron a diversos grupos 

de maestros que enseñaban en diferentes niveles escolares, e hicieron mediciones respecto al nivel que 

dichos maestros tenían y mostraban las actitudes facilitadores. Luego identificaron dos grupos, uno con 

puntuaciones elevadas en las actitudes medidas (empalia, consideración y congruencia) y otras 

puntuaciones bajas, e hicieron una serie de correlaciones entre las actitudes y diversos aspectos del 

desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Al núsmo tiempo que hicieron estas mediciones y 

correlaciones, los autores disei\aron varios programas para dar entrenamiento sis1emá1ico a los 

maestros, de tal manera que pudieran aprender y mejorar las actitudes facilitadoras Al final del 

entrenamiento se hicieron nuevas mediciones y correlaciones~ (En Moreno, 1989, p. 321 ). 

Encontraron en estas investigaciones Jos siguientes resultados con maestros altamente facilitadorH: 

• Faltan menos a clase durante el año. 

• Mejoran sus calificaciones en las evaluaciones d~l autoconcepto, lo que indica una consideración más 

positiva de sí mismo. 

•Lograron mayores progresos en las evaluaciones del rendimiento escolar, incluyendo las calificaciones 

de matemáticas y lectura. 

* Tienen menos problemas disciplinarios. 
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•Cometen menos actos de vandalismo contra Jos bienes de Ja escuela. 

• Aumentaron las cifras de su coficiente intelectual. 

• Mejoraron el grado de creatividad. 

• Son mlis espontáneos y emplean niveles de pensamiento mits elevado. 

En las clases de los maestros que eran más empáticos, más respetuosos y más congruentes sus alumnos 

daban 

• Mayor número de intervenciones orales 

• Mayor resolución de problemas 

• Mils respuestas verbales al maestro 

• Mayor grado de íonnulación de preguntas. 

'" :'\layor creatividad 

• !\1ás movimiento fisico. 

• ~1ayor compromiso en el aprendizaje. 

• Más imitac:ión verbal. 

• !\.1Bs elevados niveles de cognición. 

• Mayor contacto visual con cJ maestro 

Es imponame hacer notar que este proceso de facilitar el aprendiz.aje requiere de estar convencido de lo 

que se hace. de tiempo y paciencia 

" Además, se constató que estos adelantos eran acumulativos; cuanto más aftos seguidos tenían esos 

estudiantes un docente altamente facilitador, mayores eran sus progresos en comparación con los 

alumnos cuyos profesores eran malos facilitadores 

Los alumnos de docentes con mucha empatía asistían como promedio, cuatro dias más a clase que los de 

docentes con poca empatia Esto demostraba, en primer lugar, que Ja ensci\anza centrada en la persona 

dabl\ por resultado beneficios tangibles en el mundo real de la conducta observable 
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Pero en segundo lugar, esta condición podia ser traducida a la clase monetaria que valoran las 

administraciones escolares: mas días de asistencia sigrüficaban un censo diario primordialmente más 

elevado y, por lo tanto, una mayor tasa de respaldo financiero estatal. En consecuencia. esto hizo que 

más adnúnistradores estuvieran dispuestos a escuchamos cuando solicitábamos colaboración para 

nuestros proyectos de investigación o entrenamjento " ( Rogers, 1986, p. 234 ). 

También. " para que los docentes pudieran beneficiarse personalmente de los programas de investigación 

y entrenamiento, el NCHE adoptó un procesamiento de realimentación mediante el cual Jos que 

participaban en los estudios podían contar con Jos datos obtenidos a partir de su propia actividad en el 

aula. Este procedimiento era el siguiente: 1) EVALUAR las cintas grabadas según el análisis de 

interacción de Flanders, la taxonomía de tos objetivos educativos de Bloom y las escalas para los 

procesos interpersonales de empatla, congruencia y consideración de Aspy; 2) ANALIZAR los 

resultados por medio de una computadora que imprimiera un resumen de los mismos a partir de cada 

escala, y 3) COMPARTIR los resultados, enviando una copia del impreso al docente. Antes de recibir el 

impreso elaborado por computadora, cada docente era instruido acerca del concepto general y los 

procedinúentos de cada escala. Por último, el docente podía recurrir a un asesor, si deseaba discutir los 

resultados. 

Al recibir esta realimentación, los docentes formulaban las metas que deseaban alcanzar en sus clases y 

se les brindaba un entrenamiento sistemático en el aspecto elegido" ( Rogers, 1986, p. 232 ). 

Los programas de adiestramiento a los docente en el NCHE, incrementó su eficacia utilizó habilidades 

interpersonales claramente definidas y programas de adiestramiento sistemático. Al parecer, los docentes 

aprendían mas eficazmente cuando comprendían en qué consi~1ian las habilidades y podlan evaluar si las 

estaban adquiriendo o no. 

El campo de la investigación se extendió para abarcar más áreas, tales como: disciplina, asistencia, 

actitudes en clase, aptitudes y habilidades de los profesores~ estado fisico de las maestros y bajo 

rendimiento escolar. 
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Los autores realizaron una investigación con 296 alumnos en setenta y cinco clases con alumnos de bajo 

rendimienlo, donde aplicaron los profesores las tres actitudes facilitadores, encontrándose que "los 

alumnos en "desventaja educativa" de maestros que brindaban niveles elevados de empalia. congruencia 

y consideración: 

• Faltaban menos durante el año. 

• Mantenian o mejoraban sus calificaciones en las evaluaciones del autoconccpto ( mientras que los 

alumnos de docentes que ofrecían bajos niveles de empalia, congruencia y consideración tenían peores 

calificaciones en dichas evaluaciones). 

• ~tantenian o aumentaban las cifras oblenidas en los tests para detenninar el cocien1e intelectual, frenle 

a disminuciones en los mismos por pane de los alumnos de docentes no facilitadores. 

• Lograban mayores avances en las evaluaciones del rendimiento escolar. 

El nivel al que el docente brindaba las condiciones centradas en Ja persona a los alumnos de bajo 

rendimiento producía efectos importantes en la asistencia escolar, el progreso en el rendimiento en 

matemáticas y lectura y la modificación de las cifras ~el coficicnle intelectual y el autoconcepto con 

mayor frecuencia que cualquiera de las siguientes vtuiab!es: niveles de cociente in1electual, grupo de 

raza o de edad y status sociocconónüco. En otras palabras, para los estudiantes con dificultades de 

aprendiz.aje, el nivel de facilitación interpersonal del docenle era el factor que más contribuia a 

determinar su avance en todas las evaluaciones de resollados" (Rogers, 1986, pp. 238 y 239) 

"En los últimos tiempos, el interés de los invesligadores del NCHE se han volcado en el estudio de los 

electos de las condiciones facililadoras de Rogers en ámbitos ajenos a la educación Los principales 

resultados de estas investigaciones incluyen los siguientes puntos 

• Cuando los padres de alumnos que reciben educación diferencial son adiestrados en habilidades 

interpersonales, los chicos perciben sus ambientes hogarcfios como más comprensivos y expresan menos 

ansiedad respecto de las reuniones entre su profesor y sus padres 
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• Cuando los padres de alumnos de la escuela primaria reciben adiestramiento tanto en habilidades 

interpersonales (interacción humanista) como en habilidades comunicacionales en el campo del lenguaje, 

Jos alumnos: 1) hablan mAs con los padres de sus ex:periencias escolares, 2) manifiestM un mayor 

entusiasmo por las actividades relacionadas con el arte del lenguaje, 3) leen más libros en su hogar, y 4) 

eligen con mayor frecuencia actividades y juegos relacionados con la lectura durante sus horas libres en 

la escuela 

• Las adolescentes embarazadas que reciben instrucción sobre métodos anticonceptivos y planificación 

familiar por parte de docentes con un alto grado de afectividad adquieren mayor infonnación y mayor 

confianz.a en su capacidad de controlar lo que pueda sucederles, que las chicas a quiénes instruyen 

docentes con bajo nivel de afecthidad. 

• Los adolescentes con gonorrea que acuden a una clinica para ser diagnosticados y tratados y a 

quiénes atienden e instruyen sobre la enfermedad y sus consecuencias un entrevistador que ha sido 

capacitado para brindar niveles elevados de habilidades interpersonales, regresan para seguir el 

tratamiento con una frecuencia apro~adarnente dos veces mayor que los chicos cuyo entrevistador no 

recibió adiCstram.iento en cuanto a habilidades interpefS(lnales. 

• CuMdo Jos médicos brindan niveles elevados de empatía mientras toman nota de las historia clírúcas 

de sus pacientes. éstas son mas completas y la infonnación recibida es mis directamente pertinente al 

posterior diagnóstico (según el juicio de un panel de médicos independientes) que en el caso de que las 

historias hayan sido anotadas sin brindar palabras de empalia al paciente" ( Rogers, 1986, pp. 249 y 

250). 

Las investigaciones de Aspy y Roebuck se han publicado en diferentes paises y cuando llegó a Alemania 

Federal las noticias de estos estudios. Rcinhard y Anne-Marie Tausch les intereso tanto que dedicaron 

una década para comprobar si aplicando las mismas hipótesis de la educación centrada en el estudiante 

tendrían los mismos resultados en las escuelas alemanas. 
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Repitieron a su modo los estudios de Aspy y Roebuck, trabajaron con sus alumnos y muchos de ellos 

elaboraron tesis doctorales en base a dicho lema. 

Los doctores Tausch redactaron un informe completo de sus investigaciones en el cual se muestra la 

gran seriedad del trabajo realizado y no sólo siguieron el rumbo marcado por las investigaciones de 

Aspy y Roebuck, sino que también examinaron otras interacciones entre el maestro y el estudiante. 

Las conclusiones de los estudios de los doctores Tausch son las siguientes: " Si profesores, padres, 

psicoterapeutas, miembros de grupos y todas b.s personas en general pudieran. en un grado significativo. 

ser auténticos, empáticos y comprensivos, brindarse mutuamente un cálido r~o e interactuar de 

modos no directivos, se obtendrfan resultados sustanciales. Estas conductas facilitarian el desarrollo 

constructivo de la personalidad, conducirían a una mayor salud psíquica y fomentarían el crecimiento 

intelectual. Si estas cualidades se encontraran en profesores, padres, psicoterapeutas y dirigentes de 

grupos, las vidas de los nii'1os y de los miembros adultos de todo tipo de grupos serian mAs humanas y 

enriquecedoras 

Lamentablemente, dichas cualidades parecen ser relativamente poco frecuentes, hoy en día, entre 

personas cuyas profesiones implican ayudar a otros. Nuestr~s datos indican, por ejemplo, que sólo un 

l 0% de los profesores enfocan sus clases de un modo centrado en la persona. Si se pudiera hacer que 

profesores, practicantes, terapeutas y dirigentes de grupos tuvieran acceso a grupos de encuentro 

centrados en la persona, es razonable suponer que eslo ejercería una gran influencia sobre la efectividad 

de estas personas para facilitar cambios en otros" (En Rogcrs, 1986, p.253 ). 
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B) EXPERIENCIAS 

B.J) Experiencias en Estados Unidos: 

La primera uperiencia que presento es de la Maestra de sexto grado de primaria: Barbara J. Shiel en 

su decimorercero año de enseftanza en una escuela primaria de los Estados Unidos, se te presentaba un 

curso escolar dificil, pues lenia 36 alumnos en el grupo y muchos eran socialmenle inadaptados, otros 

tenían bajos promedios o trastornos emocionales. Habla agolado sus recursos en solucionar Ja situación 

pero el progreso era mínimo. Existían muchos problemas de disciplina., ·que algunos alumnos eran 

enviados a la Dirección, fuera de clase o suspendidos por periodos breves. Los pa~res de familia no 

cooperaban o estaban a la defensiva., Ja mayoña culpaba a Ja maestra o a la escuela de los problemas de 

sus hijos 

Un día decidió iniciar un nuevo programa en su clase, basado en la educación centrada en el estudi&nte y 

comenzó diciéndoles a los alumnos que iban a intentar realizar un "experimento" . Explicó que por un 

d1a les dejarla hacer lo que quisieran y no lcnian por qué hacer algo si no lo deseaban. Algunos alumnos 

empezaron a dibujar, pintar, platicar, leer, realizar trabajos de ma1emá1icas, etc; había en c1 salón de 

clases una atmósfera de excilación que algunos no quisieron suspender su actividad durante el recreo. 

Al fina'] del día evaluaron el e:icperimcnto, teniendo el siguiente resultado: " Algunos estaban confundidos 

y a.fiigidos al faJrarles la dirección de Ja maestra y sin tareas específicas para realizar. la mayoria pensó 

que et día hnbla sido "fan18.stico", pero algunos marúfestaron prcoeupación por el mucho ruido y por el 

hecho de que unos pocos "hicieron el vago", todo e1 día. Casi todos sintieron que habían trabajado tanto 

como de coslumbre, y gozaron por ser capaces de ocuparse en una tarea hasta completarla sin el 

apremio dcl tiempo limitado. Les gustó hacer cosas sin estar obligados a hacerlas y decidir qué harian" ( 

En Rogers, 1986, pp. 62 y 63). 
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Los alumnos pidieron conlinuar el experimento, así que, a la mañana siguiente la maestra les propuso la 

ejecución de un contrato de lrabajo, en donde los aJumnos tenían que escribir sus planes de trabajo de 

cada tema y planeando espccificamente sus tareas. 

la maestra se reunió con cada niño para comentar sus planes de trabajo y revisó Jo antes estipulado. 

Algunos alumnos terminaban muy rápido por Jo que fue corregido el sistema de trabajo y para algunos 

se agrego otros lemas para trabajar. El problema de calificaciones se solucionó realizando que cada 

nii'lo mencionara lo que se merecla. 

El obstáculo más grande era Ja disciplina porque hubo una regresión respecto a la suspensión de 

controles ex.ternos de Ja maestra. Como a Jos niftos se les permitía sentarse con quién querían, los nlnos 

problemáticos se reunían la mayor pan e juntos y peleando. Por otra parte, algunos nii'los se acercaban al 

escritorio de la maestra para expresarle que tenían mucha tentación de no realizar nada en la clase, 

fueron escuchados, comprendidos y orientados por la Maestra. 

Después de algunos dias unos •niftos continuaron sintiéndose frustrados e inseguros sin la dirección de 

un maestro. La disciplina continuó siendo un problema con aJgunos y comencé a danne cuenta de que 

aunque tales niftos pueden necesilar del programa más que los otros, yo estaba esperando demasiado de 

ellos y demasiado pronto; no estaban listos aún para asumir su autocontrol. Recuperé Ja clase, creando 

dos grupos. El más grande es el grupo no dirigido. El más pequeño es dirigido, compuesto por nii'los 

que querian volver al antiguo método de dirección del maestro y por aquellos que, por razones diversas. 

eran incapaces de actuar en situación no dirigida. Me gustaria haber esperado más tiempo para ver qué 

pasaba. pera la situación de algunos se deterioraba un poco más cada día., perturbando la clase entera. El 

factor desorganizante trastornaba a todos y limitaba a aquellos que querían estudiar y trabajar. Así que 

me parccio mejor para todo el grupo, como también para el programa. modificar el plan. Aquellos que 

continuaron el ex.perimento han ido avanzando. Les mostré cómo programar un trabajo. usando sus 

1extos como guía básica. Han aprendido que pueden ensei'larse a sí mismos y que estoy disponible 

cuando algo no está claro o necesitan consejo" (En Rogers, 1986, p.64). 
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Cada semana realizaba cada niílo una autoevaluación donde se analizaba junto con la maeslra, donde 

incluía la decisión de continuar con el programa autodirigido o el dirigido por el maestro. 

Solamenle 6 niílos de los 36 alumnos que tenia en clase no aceptaban el sistema autodirigido y un dia se 

discutió en grupo como podían ayudar a esos alumnos y a sus padres para comprender el programa. 

teniendo buenos rcsullados. 

"Algunos días me sienlo confiada. animada. segura de que estamos en la buena senda; olros, me asallan 

las dudas Toda la práctica docenle, Ja tradición autoritaria, Jos planes de estudio y los bolelines de 

calificaciones me amenazaban e inlimidaban. 

Debo ejercer severo autocontrol cuando veo a un nii'io que no hace nada productivo Ja mayor parte del 

día; dar Ja oportunidad de desarrollar autodisciplina es un esfueno aun mayor a veces. 

He llegado a la conclusión de que el maestro debe estar seguro de si para emprender este tipo de 

programa. A fin de renunciar el aceptado papel del maestro y un programa dirigido, el educador debe 

primero comprenderse y aceptarse a si mismo. Es importante tener una clara comprensión de los 

objetivos que uno se propone para poder lograrlos" ( EnRogers, 1986, p. 66 ). 

La maestra no podja ignorar Jos horarios de la escuela y los temas a cubrir, por eso, scnwutlmente les 

explicaba los temas del programa a Jos alumoos que inclulan en sus planes de trabajo. También discutían 

el aprendiuje nuevo, para adquirir los conocinúentos básicos antes de pasar al siguien1e nivel de 

aprendizaje. Los nifios se basaban también en los libros de texto que les ayudaba como introducción al 

tema. para realizar ejercicios o para checar el aprendiuje. Cada quién fijaba el ritmo de estudio y 

comenzaban desde su propio nivel y aw.nzaban hasta donde podlan. 

" Los niílos adquirieron una disciplina de trabajo, respetaban la necesidad individual de aislamiento o de 

estudiar tranquilos sin que afectara Ja interacción entre ellos. No habfs necesidad de pasarse notas, de 

actividad subversiva, de simular estar ocupado o interesado en una tarea que de hecho no les interesaba. 

Se respetaba tanto la meditación y la contemplación como la productividad manifiesta. Los nii'ios tenJan 

oportunidad de conocerse mutuamente y aprendieron a comunicarse comunicándose" ( En Rogers, 

1986, p. 67 ). 
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El programa lo continuó hasta el final del a~o escolar y a medida que empezaron a emenderse mejor 

entre ros alumnos, disminuyeron las explosiones de ira y las peleas 

Tanto los alumnos brillantes como los que tenian alguna dificuhad progresaron mucho en su capacidad 

de autodirigirse el aprendizaje, algunos estudiantes que eran lentos se convinieron en estudiantes 

acelerados 

El director de dicha escuela apoyo los esfuerzo de la maestra y al principio Je permitieron continuar con 

el mismo grupo para el siguiente ai1o escolar. pero por problemas internos la tuvieron que volver a 

regresar a sexto ano con otro grupo, tal fue su desilusión de la Señorita Shiel que prefirió acep1ar airo 

puesto, sin perder contacto con sus cx·alumnos. 

AJ a~o siguiente la Maestra Shiel recibió una cana de su antiguo Director, diciéndole· " Debo 

comunicarle .. que sus alumnos se están dedicando a construir y no a destruir ... realmente, puede 

sentirse orgullosa de su contribución ... no he tenido ninguna dificultad con sus alumnos, ni siquiera con 

los que lamentablemente provienen de ambientes pobres ... Su método de influencia. o como quiera que 

se llame, parece eficaz y es de adnúrar la dedicación de los alumnos" (En Rogers, 1986, p. 69) 

A continuación presentaré la segunda eiperiencia de una Institución Educativa que se dedica a la 

formación de profesores centrados en la persona. 

Saint Lawrence es una universidad privada. pequei'la, mixta y laica ubicada en la zona none del Estado 

de Nueva York, donde tiene el orgullo de ser un centro educativo en el que la enseiianza tiene tanta 

imponancia como la investigación Donde también se han dedicado por cerca de veinte ailos de trabajo 

a la aplicación del programa enfoque centrado en la persona a la formación de consejeros. 

El desarrollo del programa centrada en Ja persona consiste en preparar a los futuros profesores y a los 

docente supervisores desde una perspectiva fenomenológica, que abarca un curso introductorio de un 

semestre donde se utilizan cinco semanas de estudio dentro de la Institución y ocho a nueve semanas de 

prac1ica docente 
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" Durante las cinco semanas de estudios. los alumnos aprenden métodos específicos de sus áreas de 

especialización. y efectúan lecturas y debates sobre temas tales como la adolescencia, la conciencia 

personal, la motivación, la base de investigación del programa y técnicas de relación interpersonal que 

promueven un autoconcepto positivo. Se emplean dramatizaciones, filminas y otras actividades 

vinculadas a las relaciones humanas, a efectos de brindar a los estudiantes un marco de referencia 

persona] antes de encarar la práctica docente" (En Rogers, 1986, p. 195 ). 

No sólo se le da imponancia al desarrollo intelectual y emocional del alumno, sino también al estado 

fisico, ya que, deben de presentar examencs de aptitud fisica tanto Maestros como alumnos, antes y 

después del curso; con el objeto de revisar su salud, ya que, tener un buen estado fisico aumenta Jos 

niveles de energía en el aula. 

También se organizan de tres a cuatro grupos de encuentro con duración de tres días, con el fin de que 

logren conocerse como personas y vivencien personalmente un clima de confianza, cuyas características 

son la empatía. la consideración y la autenticidad. Pues la consigna es la coherencia, es decir que los 

maestros no sólo deben enseñar la autenticidad, la consideración y la empalia, sino también practicarlos. 

La finalidad del periodo de práctica docente es promover un proceso dual: el de afirmar su propia 

personalidad y al mismo tiempo propiciar y facilitar el aprendizaje de sus futuros alumnos. 

Los primeros problemas que se presentaron al implementar el programa centrado en la persona fue 

directamente con los profesores, pues varias veces se malinterpreto y algunos no comprendlan el 

sistema; otros crclan o interpretaban que debían ser cómplices de los alumnos y ·aJgunos no ac1uaban ni 

ponian el ejemplo de las actitudes facilitadoras No sólo cuestionaban los profesores y los 

adnúnistradores, sino que también se provocaba confusión en algunos estudiantes que no estaban 

acostumbrados a ser tratados como personas, ni se adaptaban a asunúr la responsabilidad de su 

aprendiz.aje, ni mucho menos a ser escuchados y aceptados. 

Además, los sistemas educalivos en Ja cual efectuaban su práctica docente no comprendían el programa 

de educación centrada en el estudiante y lo sentían como amenaza el querer cambiar un sistema rlgido, 

donde los maestros ejercían un poder sobre el alumno 
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Los problemas vinculados con la evaluación resultó dificil de aceptarse, pues era pasar de un sistema 

institucionaJ de caJificaciones a un método de evaluación de sólo dos alternativas: aprobado o 

reprobado. 

" Para que el programa obtuviera aprobación oficial debimos satisfacer cienos criterios fijados por el 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Nuestro dilema fue tratar de adaptar un 

enfoque centrado en la persona al modelo de competencia obligatoño en el Estado. Los procedimientos 

de evaluación. en particular el proceso de medir la competcnci~ son únicos; sin embargo. todos los 

programas de Saint Lawrence están oficialmente aprobados por el Estado de Nueva York. Por lo tanto, 

se puede aprobar oficialmente un modelo fenomenológico de formación dGCente bajo el fonnalo de la 

competencia" ( En Rogers, 1986, p. 197 ). Quiero hacer notar que los autores hablan de un modelo de 

competencia en el Estado de Nueva York. que equivale a un modelo de educación tradicional en 

México. 

Para evaluar la responsabilidad se analizó las interacciones de los alumnos en el salón de clase que 

fueron grabadas por el Consorcio Nacional en pro de la Hwnaniz.ación de la educación que diñge David 

y Virginia Aspy y Flora Rocbuck; y a través de test basados en el aoálisis de interacción de Flanders, en 

la taxonomla cognitiva de Bloom y en las escalas de empalia. consideración autenticidad. 

Otra dificultad que existía era la fusión del enfoque centrado en Ja persona con un fonnato basado en la 

competencia, que se presentaba durante las interacciones diarias de los estudiantes en el aula." Por un 

lado, el enfoque centrado en Ja persona insiste en la apercepción y el proceso de maduración del futuro 

profesor, mientras que la educación basada en la competencia se centra en su capacidad de satisfacer las 

expectativas específicas que regulan y controlan el producto académico establecido por el programa de 

fonnación del docente. El resultado de esta combinación. en Saint Lawrencc, ha sido la creación de un 

Registro Basado en la Competencia, en el que se presentan ciertos conceptos centrados en la persona. 
como la facultad de escuchar aclivamente o la de actuar con consideración. en forma de diaño de 

anotaciones, a efectos de brindar a cada estudiante que efectUa su práctica docente un marco de 

referencia au1oiniciado y auloevaJuado. 
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Lo distintivo de este procedimiento de evaluación es que el estudiante no va a clase con el propósito de 

adquirir detenninadas competencias, sino que encara la experiencia docente a partir de una ingenuidad 

disciplinada, en la que reflexiona sobre el proceso diario de la actividad de ensei\anz.a desde tres 

perspectivas específicas: 1) el Departamento de Educación de Saint Lawrence ha desarrollado 

expectativas centradas en la persona y basadas en la investigación~ 2) se pide a cada docente supervisor 

que enumere en el registro aquellas expectativas que considere más significativas respecto de su 

situación especifica; 3) los propios estudiantes elaboran una lista de expectativas que esperan satisfacer a 

través de la experiencia ... Al desarrollar una apercepción de las expectativas del programa global y de 

dónde se las satisface, el estudiante comienza a trazar su proceso particular de convertirse en un docente 

profesional" ( En Rogers, 1986, p. 199 ). 

A través de encuentros semanales con el grupo se welve a revisar y clarificar las expectativas del 

programa~ se discuten estrategias de solución; se comunican nerviosismos y problemas personales; se 

analizan temas~ se revisan necesidades individuales, etc. 

Durante la última semana del semestre se pide a los alumnos se evalúen. según su criterio personal y se 

combina con las evaluaciones de los supervisore5 docentes y con la del Departamento de Educación de 

Saint Lawrence, para llegar a una calificación final del progreso del estudiante. 

Para incrementar la experiencia de la práctica profesional, participan otros estudiantes graduados del 

programa de formación de consejeros y d~ollo humano, que trabajan con dos o tres alumnos de la 

escuela de profesores. Estos alumnos no son supervisores, ni expertos en metodologia.. ni profesores de 

pedagogía. sino que actUan como apoyo a los estudiantes, escuchándolos y brindlindoles ayuda cuando 

lo soliciten. El objetivo de esta relación es entablar una buena relación entre los futuros profesores y tos 

estudiantes graduados. en 1a que todos se pueden beneficiar con la experiencia de cada uno. 

En ta última semana de experiencia de en.sei'lanza los futuros profesores aplican un cuestionario a sus 

alumnos, donde se evalúa el grado de resp1:to, Ja autenticidad y la empalia mostrada en el salón de 

clases. 
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Otro elemento importante en este programa es. el docente supervisor. que generalmente son graduados 

del programa de fonnación docente o instructores adjuntos que son cuidadosamente seleccionados, 

para enriquecer la experiencia~ acrecentar la credibilidad del programa~ orientar a los futuros docentes y 

promover eJ crecimiento personal. 

" El programa ha hecho algo más que sobrevivir: está floreciente. Hubo dificultades, periodos de 

incomprensión y ocasionalmente cuestionamientos severos, pero justos. A la larg~ sin embargo, el 

Departamento de Educación tuvo la perspicacia y Ja valentía de apoyar la continuación de un programa 

de esta naturaleza ... El semestre profesional no l.!S considerado un mero entrenamiento vocacional, sino 

una extensión lógica de la enseftanza de artes liberales, es decir, un semestre de valiosas vivencias 

personales en que se alienta a los individuos a explorar su percepción de si mismos. Los alumnos Jo ven 

como una rara oportunidad de decHcar un semestre de su último afio de estudios a dejar atrás su rol de 

estudiantes universitarios. Durante quince semanas, pueden optar por abandonar eJ rdugio de sus aulas 

en la wúversidad, y participar de experiencias destinadas a fomentar la maduración personal, la toma de 

conciencia y la comunicación interpersonal. Los ataques continúan. Sin embargo, existe una sólida 

camaradería dentro de la comunidad universitaria. que está en expansión. y el programa se conoce ya 

más allá de la zona rural del nono de Cantan, Nueva York" (En Rogen, 1986, pp. 206 y 207 ). 

La realidad es que son pocas las Instituciones que se encargan de crear un clima humanizado propicio 

para el aprendizaje, en que Jos futuros docentes vivencien el entusiasmo de descubrir su si mismo y su 

propio estilo de ensei\anza~ tal vez no se ha dado el momento en que se comprenda y aplique un 

programa tan innovador, pero Saint La"-TCOce contribuye a acortar camino. 

D.2) E.1perirnd•1 tn Mé.1ico: 

La primera uperirncia es la del Centro de lnlegración Educativa, A C. La creadora de este centro es 

Ana Maria González Garza con una amplia experiencia de más de 15 anos en educación centrada en la 

persona. 
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"La experiencia se inició en 1971, con un grupo de padres de familia inquietos por la educación de sus 

hijOs. animados y coordinados por rres personas Que enlences cursaban la especialidad de couseling, del 

Centro de Orientación Psicológica de la Universidad Iberoamericana (UIA) hoy maestrfa en Desarrollo 

Humano, dirigida durante muchos años por el Doctor Juan Lafarga, pionero en México del enfoque 

centrado en la persona. Este grupo de personas se propuso fundar una nueva escuela, cuyo eje filosófico 

fuera el enfoque cenlrado en la persona, de Carl Rogers. A primeras luces, parcela sencillo poner en 

marcha un sistema pedagógico que estuviera centrado en el alumno, facilitara el aprendiuje significativo 

y buscara ante todo el respeto y desarrollo del alumno, de los maestros y de los padres de familia. 

Después de varios meses de análisis, estudio y trabajo intensivo, a la par de compartir intereses, 

inquietudes y sentimjentos, surgieron Jos primeros lineantientos que caracterizaban al proyecto. En esta 

primera etapa se elaboraron el Ideario de la comunidad educativa, la Guía pedagógica y los primeros 

sistemas y metodologlas de trabajo, basado todo ello en una orientación filosófica humanista y en los 

principios e hipótesis de las teorias de Car! Rogcrs' (Gon7.ález, 1988, p.88 ). 

Lo que motivó a Ana María OonzáJez a escribir, desarrollar y llevarlo a la práctica este programa fue: la 

inquietud por descubrir alternativas y modalidades diferentes a Ja escuela tradicional y promover un 

sistema educativo centrado en la persona. 

Estructurar un Centro de este tipo implicaba cuestionar otros sistemas; revolucionar estructuras muy 

arraigadas como planes y programas de estudios pre.-establecidos, algunos de ellos muy anticuados y 

antipedagógicos; sistemas evaluación poco objetivas y un control disciplinario rígido, asi como también 

cambiar expectativas de alumnos, maestros y padres de familia acostumbrados a sistemas escolares muy 

tradicionales. Lo más dificil era enfrentarse a la incorporación del Centro a la Secretaria de Educación 

Pública (SEP), y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues era como nadar contra 

Ja corriente, para encontrar el camino de conjugar las exigencias oficiales con el ideal y sistema de 

trabajo del enfoque centrado en la persona. 
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En la actualidad el Centro de Integración Educativa. A.C., funciona como Institución Educativa con su 

propia metodología, con una seguridad y fluidez, que busca nuevos caminos. abiertos a vivir nuevas 

experiencias y un proceso que lleva al desarrollo y actualización tanto de los maestros, alumnos, 

directivos y padres de familia. 

Los programas de trabajos discftados algunos ya se han modificado, ya que la experiencia tes ha 

mostrado los sistemas y programas que garantizan el desarrollo integral de la persona y facilitan el 

aprendiz.aje significativo. A continuación escribo los sistemas de trabajo de este Centro Educativo. en la 

misma secuencia que la autora los presenta: 

• Generadora de trabajo 

" Los generadores de trabajo constituyen un medio que permite al Dino del nivel básico ser elemento 

activo de su proceso de aprendizaje, y aprovechar todos los recursos humanos y culturales con los que 

contamos. 

Tales generadores son elaborados por el maestro de grupo a partir del programa oficial de la SEP, 

complementando con una serie. de recursos (como libros, pellculas, conferencias, visiw, etc.) . 

Cada generador incluye dos objetivos: uno académico, el cual abarca la meta a la que cicntificamente se 

pretende llegar ( incluida la actividad de evaluación), y otro humano, que busca dar al alumno el sentido 

social y e1 compromiso personal que implica el logro de cada tema. El generador de trabajo incluye las 

cuatro lircas fundamentales ( matemáticas, espa!aol. ciencias sociales y ciencias naturales ), de manera 

que tas interrelaciona y las presenta al aJumno de forma agradable, estimulante. lógica y natural para su 

desarrollo. 

El instrumento que se ofrece al nifto son las fichas autoinstruccionales que contienen: una motivación 

( al establecer contacto con la realidad ). elementos que facilitan la asimilación de la experiencia. 

infonnación. proyección y evaluación. 
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Dicha metodología tiene otro objetivo implicito: hacer funcionar prácticamente a Ja comunidad 

educativa, es decir, busca la participación del maestro, de los alumnos y de los padres de familia. como 

puntos clave de un todo que pretende formar personas integradas, libres, comprometidas consigo 

mismas y con el mundo que les rodea. 

• Album de trabajo penonal 

El alumno desarrolla su trabajo diario en el llamado álbum de trabajo personal, en el cual se plasma de 

fonna gráfica y sensible del proceso de aprendizaje de cada alumno. Este instrumento queda como 

muestra de la evolución el cambio y el progreso del nii'lo. 

• Sistema de tutoria en bacbWerato 

Debido a que en esta sección _los grupos no tienen un maestro de base que acompai'le y de seguimiento 

diario y cercano a los alumnos, se instituyó este sistema de tutoría. Cada grupo tiene un tutor, cuya 

función es acompañar y facilitar el proceso de desarrollo y aprendizaje de Jos alumnos, mediante una 

atención personal y grupal a Jos estudiantes, no sólo en los aspectos académicos, sino también en todas 

las áreas de la persona que promueve su desarrollo integral. 

Los tutores son los encargados de llevar a cabo el programa de desarrollo humano en sus grupos y de 

atender tanto a la tarea como al proceso socioafectivo de los aJumnos. 

• Sbtema de recuperación 

Dos periodos de recuperación en cada semestre pemúten respetar el ritmo y la capacidad de cada 

estudiante. 
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Debido a que los alumnos necesitan cubrir determinados conocimientos en cada materia, a fin de 

cumplir con Jos requisitos que la UNAM solicita para ser promovido al curso superior, se ha diseñado 

este sistema de recuperación, el cual consiste en asesoría y trabajo individual con el maestro, con el 

asesor académico y con el tutor, así como apoyo y trabajo de equipo con los compai\eros que han 

logrado los objetivos académicos. Dicho sistema permite centrarse en las necesidades del alumno y 

ofrecerle un ambiente de trabajo no presionante o amenazante que te facilite et aprendizaje. 

• Sistema de .unoña acadtmka 

Et bachillerato se divide por áreas: matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, espai\ol e inglés. 

Cada una de dtas es coordinada por un maestro. quien además ofrece al alumno asesoóa académica que 

Cste requiere. 

• Sistema de tallua 

Con el fin de ofrecer al alumno una capacitación tecnicopr.iciica, a la vez que una capacitación 

teoricoacadémica, se han diseñado diversos talleres que el alumno elige de acuerdo con sus intereses. 

Los taJleres ofrecen·. fotografia, serigrafia. batik, electrónica, búsqueda relisiosa, cocina vegetariana, 

tallado en madera, deportes, disei\o de juguetes, disei'l.o de material didictico, etc. Estos talleres se 

dividen en cinco áreas; desarrollo humano, habilidades, salud, intelectuales, y de expresión y 

sensibilidad. 

"' Program1 de dH1rroUo bumaoo 

Existe un departamento de desarrollo humano que vela por el desanollo integral de los estudiantes y por 

el cumplimiento de nuestro ideario. 
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Se ha discftado un programa para cada sección (preescolar, primaria, secundaria y CCH ) por medio del 

cual se pretende facilitar el procao de convenirse en persona. 

Cada sección trabaja en rorma distinta. En la primaria y preescolar el maestro de base coordina y trabaja 

el programa. mientras que en el bachilJerato los tutores son los encargados de eUo, ambos coordinados, 

asesorados y supervisados por penona1 ~izado. 

• Sistemas de tvaluni6n 

Los sistemas de evaluación no pretender evaluar a la persona. ni su aprendiz.aje significativo, sino sólo 

medir los conocimientos del alumno y conocer d momento en que se encuentra, para facilitarle el logro 

de los objetivos académicos. Eltu evaluaciones de conocimientos se llevan a cabo mediante 

presentación de trabajos, exámenes lbiertos y cenados. discusiones de grupo, etc. 

Además, se cuenta con una evaluoción trimestral medWile la cual oe pretende evaluu en qué momento 

del proceso de desarrollo se enouentra d alunmo. En este '"'1ema, el alunmo se autoevalúa y recibe la 

retroalimenta.ci6n de su tutor y IUI compafteros eo el bachillento, asi como del maestro y de los padres 

de familia en la sección primaria. Se ha dildlado material especifico para estas evaluaciones. 

• Sistemas de cuotas diluendadu 

Con el fin de no convenimos en una institución cerrada y elitista, se ha dildado este sistema de cuotas 

diferenciadas. Mediante un sencillo estudio IOciocconómico de la fanúlia y en entrevista persona) con 

ella. se fija una cuota fija. de acuerdo con la situación de cada fanúlia. Dicha cuota se puede modificar en 

el transcurso del ail.o escolar, ya sea incrementándola o disminuyéndola, cuando la familia lo solicite. 
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• Programas de Inducción al CIE 

Para los alumnos y familias de primer ingreso se ofrecen los siguientes programas de inducción: 

1.- Alumnos de primaria y preescolar. Se solicita a los padres enviar aJ alumno durante tres días 

consecutivos a Ja escuela. El alumno se integra aJ grupo que le corresponde y trabaja con éste durante 

tres dlas con el fin de que cono1.ca los sistemas y metodologías de trabajo. Se le aplican los exámenes de 

conocimientos, para ubicarlo en el grupo que más le convenga. Esto se Ueva a cabo el tercer dia, con el 

fin que el alumno no se sienta con la presión de resolver un examen para ser admitido. 

2 · Alumnos !.le Bachillerato. Los alumnos de esta sección deben acudir a la escuela duranle una semana 

entera. con horario vespertino de dos horas. En eqe tiempo se le informa todo acerca de la metodología 

de trabajo, el ideario, la guía pedagógica. etc. Se pregunla y trabaja con las expeclalivas de los a1umnos, 

sus miedos, dudas, experiencias, etc., de modo que se entabla un clima de seguridad que permita al 

alumno integrarse a su grupo. 

3.- Padres de familia. Los padres de familia interesados en ingresar en la escuela deben asistir a un fin de 

semana intensivo, en el cual se les presenta el ideario, la gula pedagógica, los sistemas y metodologías 

de trabajo, los logros y las fallas de la institución. Se trabajan también las expectativas, las dudas, los 

intereses, las motivaciones y las inquietudes que los padres de familia puedan tener. 

Los criterios mAs importantes de admisión de nuevos miembros de ta comunidad educativa son: las 

motivaciones y el deseo de ingresar en la escuela ( no sólo de Jos padres, sino también de los alumnos ), 

la disposición aJ compromiso que implica ingresar en el CIE, y Ja congruencia de los valores familiares 

con aquellos que ofrecemos. 

• Sistemas de actualización y capacitación para el penonaJ docenle 

Durante dos semanas al ai\o se ofrece, con carácter de obligatorio, un programa intensivo de 

capacitación y actualización para todo el personal docente de la institución. 
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Durante el año se ofrecen diversos programas de actualización. sin costo alguno para el maestro y con 

asistencia voluntaria Asimismo, se ofrecen convivencias de maestros, en las cua1es se trabaja como un 

grupo de encuentro o como un grupo de crecimienlo. 

• Grupo especial de apoyo 

En este grupo se atiende a todos los alumnos de sexto grado de primaria a sexto de preparatoria. que 

presentan dificuhades o problemas de aprendiz.aje, desde alumnos con pequ~i'\os pro~lemas de atención 

y concentración hasta aquellos que presentan un cociente intelectual bajo o limítrofe, que tienen las 

puertas abiertas en la escuela. Este grupo es atendido por personal especializado, dentro de la escuela en 

horarios escolares y con material especial que se ha obtenido. 

El objetivo con este grupo es ofrecer a los alumnos con tal tipo de problemas la oponunidad de 

desarrollarse a su propio ritmo y de acuerdo con sus capacidades, asi como de obtener los certificados 

de estudio que puedan lograr, para pennítirtes el ingreso en escuelas técnicas o talleres que Jos capaciten 

para ser independientes y realizarse como personas. 

"' Asesoría a otras Instiluciones Educativas 

Desde hace más de cinco ailos hemos iniciado el setVicio de asesoría a otras instituciones educativas, a 

fin de compartir nuestra experiencia. con el deseo de que lo aprendido se pueda aplicar en otras 

instituciones educativas y de asistencia social, asl como para poder enriquecemos con la experiencia de 

otros y colaborar en la ejecución de nuestros subsistemas en otras organizaciones• (Gondlez, 1988, pp. 

89-94). 
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La srgonda nperienda es de la Maeslra Rosa Maria Córdova que es meramenle personal, en su 

anlculo .. La Maestria de la Docencia" habla sobre, como al considerar a los educandos su perspectiva 

de enseñan.za cambió. 

Siempre al empezar un nuevo curso toma en cuenta las expectativas de los alumnos y en base a éstas y al 

contenido del curso, hace un compromiso de aprendizaje en el cual estlin involucrados tanto sus alumnos 

como ella. 

Para que el aprendizaje sea significativo involucra la vivencia de sus alumnos a través de pequeños 

grupos de discusión, con el compromiso de leer previamente las lecturas relacionadas con el tema a 

tratar. De estii manera se da el significado al conocimiento adquirido y este se asimila. 

Por otra pane. la Maestra Córdova esta comprometida con la fonnación integral de sus alumnos y a 

través de sus cursos Jos motiva a destacar sus valores, a conocer y usar sus potencialidades y a 

conocerse a si mismo, logrando esto a través de un proceso de interacción grupal, comunicación 

asertiva, autoridad horizontal, connotaciones positivas, un ambiente de respeto, responsabilidad, 

compronúso y el aprendizaje de autoevaluación honesta con la retroalimentación grupal. 

La tercera e1pcrienda fue un trabajo de Tesis que realizó la Maestra Silvia García Maninez en la 

Universidad Iberoamerica {1990), titulada: "Medios que promueven el aprendizaje significativo en el 

aula" El trabajo to inició con un análisis de los fundamentos del Enfoque Centrado en la Persona. 

resaltando las evidentes y trascendentes ventajas que ofrece este enfoque, 1ambién examinó los 

poslulados teóricos de la Educación Humanista y de la Dinámica de grupos, incluyendo al final del 

trabajo a manera de diario un caso práctico donde aplicó los elementos más importantes del enfoque 

cenlrado en el estudiante El caso práctico fue la impartición de un Curso de Integración en dicha 

Universidad a alumnos de Licenciatura de todas las carreras y de diferentes semestres, se dió dos veces 

p~r semana con una duración de dos horas por sesión, cubriendo 29 sesiones En cada una de las 

sesiones se insertaban de manera muy natural los principios de la Educación centrada en el estudiante 

{empalia, congruencia. aceptación, ele ) 
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Se requirió de un proceso largo en el que la :iofaes1ra se fue deshaciendo de todo aquello que en \'CZ de 

facilitar', bloqueaba el aprendizaje significativo y además la asimilación del nue\'o proceso de aprendiz.aje 

por pane de los alumnos 

" En un principio pensé estructurar el curso con el fin de contar con cada una de las sesiones 

previamente planeadas, pero como siempre se encuentra uno con grupos que poseen caraC1eristicas 

diferentes, decidí establecer una estructura no demasiado rígida y tomar en cuenta los intereses que 

fueran surgiendo a lo largo del curso. De esta manera, y de acuerdo con la educación centrada en el 

alumno, actué como facilitadora o guía del aprendizaje y alcancé junto con los alumnos las metas del 

curso en funci6n de sus motivaciones e intereses. Lo que me permitió poder iniciar sin metas demasiado 

especificas fue la experiencia obtenida en los cursos anteriores, en donde fui seleccionando lecturas y 

actividades que pudieran ser utilizadas en cualquier momento. Esto, además de danne seguridad, me 

pennitió enriquecer las actividades con preguntas diferentes que permitieran un mejor análisis de los 

temas a tratar en cada sesión• (García, 1990, pp. 102 y 103 ). El grupo integrado por 19 alumnos, 

resulto un excelente recurso para rescatar aportaciones, ideas, opiniones y entusiasmo de los alumnos. 

Al final del curso cada alumno presentó su proyecto de autoprendizaje a través de una breve exposición 

y demostración, en donde se observó el grado de compronúso, creatividad, esfuerzo y toque personal 

La autoevaluación del curso se rca1izó de la siguiente manera· en la última sesión se les repartió una hoja 

de eva1uación con un anexo que aclara las conductas que se van a evaluar. Se le pidió a cada alumno que 

llenará de manera individual su hoja anotando al final el promedio y fundamento por escrito (el por qué 

evalua de esta manera ). También se les pidió que expresaran su opinión personal sobre el curso y una 

vez realizado esto, se procedió a escuchar la caJificación que cada alumno se asignó y las razones de las 

mismas SI coincide con la calificación de la facilitadora no hay problema. pero en caso de que no 

coincida o exista mucha diferencia se trató de llegar a un acuerdo, en donde la facilitadora y el alumno 

dan las razones de la calificación y según se considere conveniente se promedian ambas, se deja la del 

alumno o bien no se modifica la que Ja facilitadora había asignado 
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Esto se realizó en frente del grupo, de tal manera que pudieron participar aponando elementos sobre 

sus compMeros que pennitió la realización de una evaluación más justa. 

En lo que se refiere a los comentarios personales que realiz.aron los alumnos sobre el cursos, mencionaré 

algunas: .. Me parece muy buena idea que los alumnos propongan los temas que se van a tratar, ya que, 

esto ayuda a que ta clase nos sea interesante • ; .. El curso me sirvió para autoan.alizarme y reflexionar 

más a fondo sobre mi y sobre la sociedad en la que vivo "' ; .. El curso se desenvolvió en un ambiente de 

apertura y libertad" (Gacela, 1990, pp. 166 y 167). 

La cuarta npcricncia es la del Dr. Salvador Moreno Lópcz, al realizar un trabajo de tesis en la 

Universidad Iberoamericana (1985), titulada: .. Algunas aportnciones del Enfoque Centrado en Ja 

Persona, en Psicología. a Ja Fonnación de Profesores Universitarios·. 

Disei\ó y realizó un Taller de Formación de Profesores enfocado en la Educación Centrada en la 

Persona. utilizando Ja metodología del aprendizaje basado en la resolución de problemas. Al taller 

asistieron 30 profesores de diversas profesiones y de diferentes niveles académicos ( desde liccnciatw• 

hasta maestría), la asistencia al taller fue voluntaria y paniciparon quiénes expresaron un interés por 

hacerlo. En cuanto a los objetivos que se propusieron en el taller fueron los siguientes: 

a) Que los panicipantes tuvieran una conciencia más clara y precisa de cómo rcaliz.an su trabajo como 

profesores y de los fundamentos teóricos de dicho trabajo. 

b) Que analizaran algunos de Jos aspectos teóricos y metodológicos más Unponantes de la educación 

centrada en la persona. 

c) Que compararan y confrontaran su práctica actual con lo propuesto por Ja educación centrada en el 

alumno, para que decidieran si querían seguir igual o hacer algunos cambios en 5U trabajo en el aula. 

Como primer paso se respondieron un cuestionario titulado: ¿ Qué hago yo como maestro ? con la 

finalidad de tomar conciencia de cómo rca.liz.an su trabajo como profesores y con qué aspectos de su 

trabajo se sienten satisfechos e insatisfechos o los consideran problema. 

196 



Una vez temúnada la reflexión del cuestionario, se fonnaron 3 equipos de 10 personas con el objeto de 

identificar una situación/problema real que pudieran representar a través de un sociodrama. Se hizo un 

análisis y una reflexión sobre la situación representada y posteriormente se elaboró un breve programa 

de trabajo/aprendiz.aje sobre dos aspectos seleccionados por el grupo: La comunicación (alumno

maestro) y el ambiente propicio para el aprendizaje. Se fonnaron dos equipos en los que se intentaron 

responder las dos interrogantes seleccionadas, esto fue a través de la expeñencia de cada uno de los 

profesores y también se proporcionó infonnació~ sobre lo que haría la educación centradz:. en la peraona 

a este respecto. AJ terminar la etapa anterior, se integraron rwevamente en tres grupos para preparar una 

nueva representación teatral muy parecida a ll'l primera, pero incluyendo d asesorar al profesor con los 

conocimientos e información que se saco de la reflexión anterior, esta actividad tCJÚa la finalidad de : a) 

detenninar en la práctica la validez y pertinencia de lo aprendido; b) identificar áreas o aspectos 

insuficientemente resueltos y; c) evaluar el trabajo en equipo. Una vez que se hicieron las 

representaciones se realizaron reflexiones . Sin embargo, por faJta de tiempo no se pudieron abordar 

demasiado estos conflictos, sino hubo necesidad de hacer aJgunos comentarios sobre la educación 

centrada en la persona para ubicar en es.e contexto la metodologja. Por Jo que, Ja última etapa del taller 

se destinó a responder las dudas y preguntu de los panicipantes en relación a la educación centrada en 

el estudiante. Indudablemente que quedaron dudas o aspectos insuficientemente trabajos. pero el 

propósito del taller no era resolver todas las dudas y ni siquiera lograr un conocinúento profundo sobre 

la educación centrada en el estudiante. sino lo importante es haber propiciado un análisis sobre la 

práctica docente de cada maestro y que se quedaran Jo suficiente motivados para seguir trabajando en la 

búsqueda de fomw y actitudes diferentes en su quehacer educativo. 

" El taller se tenninó con una breve evaluación en Ja que la mayoria de los participantes expresaron su 

opinión. En general, los comentarios sei'lalaron que los objetivos se hablan logrado. Tenfan una 

comprensión general de lo que es la educación centrada en Ja persona; habían analizado su práctica 

profesional como maestros; detectaron algunos aspectos para modificar; y quedaron interesados en 

seguir estudiando y aprendiendo. 
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AJ terminar el tnller pues, el resultado pareció positivo en ténninos de los propósitos iniciales. Pero sin 

duda alguna el seguimiento que se haga de la actuación de los profesores en el aula y su participación en 

los siguientes talleres permitirá hacer obsetvaciones complementarias que ayuden a comprender mejor el 

resultado logrado con esto días de trabajo intensivo" (Moreno, 1985, p.114). Ciertamente no es lo 

nüsmo trabajar en un taller de 20 horas que en un progrnma de 2 aftos con reuniones semanales. 

" Las condiciones concretas en las que se llevan a cabo las actividades de formación de profesores son 

tan variadas que resulta prácticamente imposible proponer generalizaciones válidas para las distintas 

circunstancias. Con todo, taJ vez la descripción y reflexión sobre las experiencias como este taller pueda 

a contribuir en aJgo a una mejor realización de seminarios o talleres que puedan realizarse en otros 

lugares y con otras persoMS" (Moreno, 1985, p. 120). 

Su trabajo de tesis no solo contó con la propuesta de un taller, sino el autor tenia interés en tres 

aspectos generales: 

l.· La dclinütaeión de un marco teórico descriptivo/explicativo de la formación de profesores en lo 

general, y del proceso de cambio en lo particular. 

2.· El papel del autoconcepto de los profesores en el proceso de aprendizaje y de cambio de 

comportamiento, actitudes, vaJores e ideas. 

3 .• La identilicación adaptación y creación de metodologías, técnicas e instrumentos que los maestros 

pudieran utilizar para trabajar más de acuerdo con los postulados de una educación centrada en la 

persona. 

Al estudiar el comportamiento de los profesores se basó en los postulados del "Autoconcepto" de Carl 

Rogers, en el "Esquema Conceptual Referencial (ECRO) de Bleger. Pichon-Riviere y en 

"Experimentar/Referente corporal Sentido• de Gendlin, para delimitar tcóricamen1e el objeto de 

conocimiento. 

Disei\ó y utilizó una forma de registro de obsetvación que permitiera describir el proceso de aprendizaje 

en grupo y dett.-ctar algunas de las principales características del Autoconcepto, ECRO y Referente 

Corporal Sentido 
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También redactó un documento con sugerencias para elaborar un proyecto de aprendizaje autodirigido, 

que tuvo como objetivo principal proporcionar algunas ideas y sugerencias que sirvan para elaborar un 

proyecto personal de aprendizaje, dicho proyecto el autor lo considera en dos perspectivas de 

autodirección: uno de compromiso y el otro de dirección provisional. " El compromiso se refiere a una 

decisión finni;; y clara de realizar una serie de acciones para lograr fines. En este caso se trata de Uevar a 

cabo un conjunto de actividades con el propósito de aprender. El compromiso, en el caso del 

aprendizaje autodirigido es fundamentalmente contigo mismo. La dirección provisional se refiere al 

hecho de que tu proyecto es como un plan de viaje, ya que indica los lugares donde piensas \isitar, sin 

embargo deja abierta la posibilidad de hacer cambios sobre la marcha, ya que, es algo que se puede 

modificar. A medida que se va trabajando, descubriendo y aprendiendo, tal vez qui~ detenene y 

profundizar más en algún punto o bien aventurarte por temas o problemas que antes no se te habínn 

ocurrido" (Moreno, 1985, p.122). 

Los elementos del proyecto de aprendizaje autodirigido consta de seis elementos principales: 

1) Las necesidodes, problemas o inquietudes (¿Qué quiero aprend~) 

2) Los objetivos o metas que quieres alcanzar 

3) Las actividades que vas a realizar 

4) Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y para conseguir los objetivos 

5) Los resultados concretos que esperas conseguir 

6) Los criterios que uti1iz.arás para evaluar los resultados y saber si en realidad expresan las meta que te 

propusiste. 

Sin embargo, al ir trabajando y aprendiendo es posible que surjan nuevas inquietudes, posibilidades u 

obst4cutos, por lo que, es imponante que se mantenga una flexibilidad que permita hacer 

modificaciones. El proyecto debe contener caracteristicas adecuadas a la personalidad, intereses, 

creatividad y forma de trabajo de quién lo realiza. 
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Ajuicio del autor, el trabajo realizado contribuyó a dos principales aportaciones (entre otras): 

" t) Presenta una concepción sistematizada de Jo que es y debe ser la formación de profesores 

unlversitarios, especificando Ja diversidad de labores que éstos desempeftan en las Instituciones de 

Educación Superior. 

2) Sei\ala la probable importancia del autoconcepto y la experiencia interna como elementos necesarios 

para comprender el trabajo de u':\ profesor y, por lo mismo, como elementos a ser integrados en la 

formación" (Moreno, 1985, p.14L). 
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CAPITULO VII : LIMITES Y FRACASOS 

EN LA EDUCACION CENTRADA EN 

EL ESTUDIANTE 



Considero de importancia escribir este capítulo porq•Je en toda alternativa educa1iva, se corre el riesgo 

de adoptar un enfoque, sin realizar ningün análisis de sus límites o se le critica sin conocer 

verdaderamente sus alcances y fines que pretende. 

En este capitulo se plantean los limites y fracasos que ha tenido la educación centrada en el estudiante, 

pues creo, que no existe ninguna corriente educativa que sea totalmente excelente o la " panacea .. 

como para resolver los problemas actuales de la educación. 

Varias instituciones educativas innovadoras y humanistas tienen un historial poco feliz en cuanto a su 

permanencia. pues, no se han sostenido con éxito durante muchos Mos, del cual es decepcionante. 

Después de algunos ai\os de análisis, observaciones y evaluaciones a estos línútes y fracasos, Rogers 

encuentra varias razones a esta falta de pennanencia en la sobrevivencia del enfoque centrado en Ja 

persona en algunas instituciones educativas, que a continuación escribó: 

.. La escuela humanista implica una amenaza: 

Cuando en una institución educativa se confia en los alumnos y se les prepara para actuar en fonna libre 

y responsable, esto implica una enonne amenaza para las escuelas tradicionales,· ya que, en nuestra 

sociedad cree en la organización piramidal, con un Uder o dirigente en la cúspide, controlando a sus 

subordinados, los cuales a su vez controlan a quiénes están más abajo en la pirámide. Y cuando surge y 

prospera una organización distinta de la autoritaria, constituye un reto sobrevivir, y más cuando se esta 

acostumbrado a un modo de ser profundamenle arraigado 

Por ejemplo, en el College Experimental de San Francisco California, el programa centrado en el 

estudiante fue iniciado, organizado y dirigido por estudiantes. Se juzgó que era eficaz el impartir el 

enfoque centrado en Ja persona en esa escuela, estaban de acuerdo tanto los alumnos como el presidente 

de la Universidad de San Francisco y la Secretaria de Educación de los Estados Unidos, y todos 

es!U\ieron de acuerdo de que se trataba de una exitosa aventura en el campo de la ensei\anza, y 

ob!.crvaban que funcionaba. 
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Pero, en Ja junta del sindicato de la Universidad se sintieron amenazados por un programa exitoso al 

que no controlaban ni podrian controlar. que decidieron desmantelar el programa. 

Otro caso es et de la institución de Louis\ille, Kentucky en Estados Unidos, " la zona urbana de 

menores recursos y la junta escolar de Louisville estaban orgullosos de su sistema innovador y de los 

sorprendentes resultados logrados. Pero las zonas residenciales de clase media y alta, con las que 

tuvieron que fusionarse en virtud de un decreto judicial, adoptaron otro punto de vista Se sintieron 

atemorizados ante la innovación, la franqueza, la audacia y el grado de libertad que campeaban en las 

escuelas urbanas. Esto fue, sin duda. lo que motivó su decisión de librar a los sistemas escolares del 

hombre que habla sido el principal responsable de la innovaciones. Para el sistema escolar urbano la 

prioridad era liberar a los alumnos a fm de permitirles aprender con responsabilidad El condado ponía el 

acento en la autoridad, la disciplina y el orden~ querian tener todo bajo control " ( Rogers, 1986, p. 286 ). 

Una de las causas principales de poca vida de estas instituciones educativas radica en el temor a las 

personas y organizaciones autodirigidas y el temor ante cualquier entidad arraigada a una pré.ctica 

democrática. basada en la confianza esencial en las personas, aplicable y eficaz en la educación. 

* L1 ausencia de sucesores: 

Cuando los fundadores y promotores de un grupo innovador se alejan de éste, se jubilan, los despiden, 

se cambian de trabajo o se mueren. ¿Adónde hay que dirigirse para encontrar sucesores? Existe una 

gran cantidad de personas que creen en el enfoque centrado en la persona, pero un número mlnimo que 

se dedica a la práctica de esté enfoque o pocos han tenido la experiencia en la aplicación de esta 

filosofia. 

" Esto se. ve con claridad en el caso del Colegio de Graduados Union. Cuando sus creadores 

desaparecieron de escena. les sucedieron individuos que se deshacían en alabanzas del enfoque 

humanista, pero que carecian de la capacidad y la experiencia necesarias para dar vida 11 este enfoque en 

un proceso administrativo" ( Rogers, 1986, p. 288) 
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Por lo tanto, no es fácil encontrar educadores que estén totalmente convencidos de otorgar autoridad a 

los miembros del grupo y que sepan cómo llevar a la práctica el enfoque centrado en el estudiante. 

• La íalta de nperiencia: 

En la actualidad la mayoria de nosotros tenemos poca o ninguna experiencia en formar parte de un 

proceso autodirigido, ya que, estamos acostumbrados con las jerarqulas, por lo que tendemos a caer en 

ellas. pues nos falta práctica o no existe interés por conocer otra alternativa. 

" En el funcionamiento de una institución centrada en la persona nunca puede tener pautas codificables. 

AJ conceder autoridad a los miembros del grupo, estamos garantizando que cada situación que se 

presente sen\ única y tendrá que ser resuelta por el propio grupo a su propio modo" ( Rogers, 1986, p. 

289 ). 

• Resisceocla a compartir el poder: 

La resistencia de los educadores de compartir el poder con el grupo que tiene a su cargo~ las autoridades 

administrativas también rehúsan a compartir su poder con los profesores; los directivos temen que se les 

tenga como débiles, si depositan confianza y poder de decisión en manos de administrativos, profesores, 

padres y alumnos, por lo que, les parece demasiado peligroso. Es más fácil mantenerse en una estructura 

de autoridad convencional, o sea. de orden jerárquico. Por eso, el mayor número de fracasos que se da 

en el enfoque centrado en el estudiante es por la poca aceptación de su polftica educativa. 

Cuando Rogers define la palabra "polltica " no piensa en partidos pollticos o. en organizaciones 

gubernamentales. 
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La palabra "política" tiene que ver con el poder o control en las relaciones interpersonales; tiene que 

ver con las tácticas y estrategias del cual las personas emplean para ejercer control unas sobre otras; 

tiene que ver con la manera de como se toman las decisiones en las instituciones educativas y tiene que 

ver con los efectos sobre las personas o sistemas de esas acciones orientadas hacia el poder. 

En la educación centrada en el estudiante: ¿Quién tiene el poder y et control ? = Es el alumno que 

aprende o los alumnos como grupo, incluyendo al facilitador. ¿Quién obtiene el control sobre quién?= 

El alumno en un proceso obtiene el control y la dirección de su propio aprendizaje y de su propia \.ida ¿ 

Cuales son las estrategias empleadas en relación con el poder ? = El facilitador proporciona un clima 

propicio para el aprendizaje significativo y la responsabilidad es del alumno. Además estimula al alumno 

a vivenciar su propio proceso educativo. ¿ Dónde reside el poder de decisión? = Se halla en cada 

persona o en los individuos que están directamente involucrados. También, según el asunto, la elección 

puede incluir al estudiante, al facilitador o al grupo en general, o incluso a los administradores, padres u 

miembros de la comunidad educativa. 

Es obvio que en este tipo de aprendizaje la persona que está crecimiento representa la fuerza 

pollticamente poderosa y representa una auténtica revolución a la polltica educativa tradicional. 

Cuando se te invita a un maestro a trabajar en este enfoque existen por lo general dos reacciones: una es 

de rechazo, ya que, en esta corriente implica dejar de ser la figura principal y ta única persona que sabe 

en el saJón de clases. El maestro tiene miedo de perder la autoridad para sancionar, senalar tareas, 

castigar, imponer nonnas. tener recompensas, alabanzas y tener el control en sus manos de los alumnos, 

además siente que pierde las alabanzas y recompensas del exterior; también rechaza este enfoque porque 

implica mayor dedicación, compromiso y responsabilidad en su trabajo con los alumnos. El ceder el 

poder es algo aterrador para ciertos maestros y en la mayorla prevalece una rigida estructura de poder, 

resistente a la amenaza política que implica todo cambio. 

La otra respuesta es de entusiasmo por descubrir nuevos caminos y una apertura al compartir con los 

estudiantes la responsabilidad. 

205 



Rogcrs conoce varios maestros de este tipo, pero en especial de una facilitadora del aprendizaje que fue 

elegida por los estudiantes como la mejor profesora de una Universidad y que finalmente fue despedida 

porque se rehu~ a usar calificaciones como instrumento de castigo y porque tenla que reprobar a un 

porcentaje de alumnos sin que ella supiera Ja calidad del trabajo del estudiante. Con su actitud no sólo 

estaba debilitando las "normas" , sino también el poder punitivo de la Facultad. La maestra era una 

amenaza tanto para la institución como para los demAs profesores que ensenaban de manera tradicional. 

que prefirieron deshacerse de ella aunque fuera la mejor maest~ esto nos da un ejemplo claro que la 

educación centrada en el estudiante es una amenaza para las instituciones educativas tradicionales. 

Por otra parte, las investigaciones demuestran que esta politica educativa propicia todo tipo de 

aprendizaje constructivo, tanto a nivel personal como intelectual. 

• Miedo de los alumnos para tomar palie activa en su propio proctso tducaan-o. 

Para algunos alumnos Ja educación centrada en la persona lo intimida, pues resulta más ficil acatar 

ordenes; quejarse y no asumir responsabilidades; cometer errores y criticar ti sistema del maestro y de la 

institución. Los estudiantes han sido por aftos guiados e instruidos que anhelan conservar la seguridad 

de que les digan que deben hacer: ¿cómo los van a calificar? ¿cuántos exámenes tendrán? ¿qué textos 

hay que leer o aprenderse? Es importante hacer notar que la opción de ser responsable del propio 

aprendizaje provoca temor. 

Existe también el escepticismo de los alumnos frente a la transformación pedagógica, pues las reacciones 

y los comentarios pueden ser variados, por ejemplo: Eso suena bien. pero francamente ya no creo lo 

que el profesor quiere innovar; Me siento enojado, yo pago tanto dinero para que me enseften y no para 

que yo investige los temas; otros interpretan Ja libertad responsable a su conveniencia· creyendo en una 

libertad total y realizan poco o nada en el transcurso del trimestre, semestre o afio escolar, teniendo 

confusión, poca satisfacción, autoengai\o, enojo y quieren culpar al facilitador ai final de la 

autoevaluación 
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Es importante hacer notar que los alumnos no están preparados para poder tomar decisiones, 

equivocarse y soportar las consecuencias. aguantar el caos de la incertidumbre a medida que intentan 

escoger los caminos a seguir. Por eso, es importante darles la oportunidad a los alumnos de decidir qué 

enfoque les gustarla seguir, ya que, no todos los estudiantes están a favor del aprendizaje independiente. 

En el enfoque centrado en el estudiante no es razonable imponer libertad a los alumnos que no deseen 

esa libertad de aprender bajo su propia responsabilidad o que prefieren la orientación del instructor. 

Los que deciden por un enfoque humanista necesitan la comprensión y el compañerismo del facilitador, 

ya que, juntos pueden buscar los nuevos caminos que satisfagan las necesidades de los dos. NecesitBll 

también de un ambiente tolerante, para que. aunque fracasen, puedan afinnarse y consigan salir adelante 

sin aear rivalidades. 

Para esto, Rogers propone una divbión del grupo, uno donde facilitará el aprendizaje autodirigido y 

otro con educación tradicional, pero esta solución no es ficil y a veces ni siquiera es posible cuando los 

grupos tiene gran número de alumnos, se necesitarla un maestro que diera clases a los que desean 

aprendizaje pasivo y un facilitador para los que quieren aprendizaje autodirigido, además de dos salones. 

Sin embargo, tampoco es imposible ya que, la maestra Shiel dividió al grupo en dos (autodirigido -

pasivo) donde dio oportunidad y bDertad a los alumnos de pasar de un grupo a otro y al final se 

ayudaron entre todos para temtlnar en el grupo de aprendizaje autodirigido. Asi como también, el 

profesor Dean, en su curso de matemáticas, puso a disposición de los estudiantes que no deseaban la 

libertad. diversas alternativas para aprender en una educación convencional. 

• No aceptaci6n de los padres de familia. de este enfoque: 

Cuando no se incluyen a los padres de familia en el proceso de aprendi7.aje de sus hijos, surgen diversos 

problemas: en primera el alumno puede tener apoyo en casa deficiente o nulo y en segundo lugar la falta 

de comprensión del sistema de trabajo de su hijo en la escuela, y esto trae como consecuencia que los 
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padres tomen una actitud de enojo. de inconfonnodidad, de poco interés, de boicot; en lugar de apoyar 

el desarrollo de las potencialidades de su hijo y puede impedir la fluidez del aprendizaje autodirigido. 

Por eso, es importante incluirlos en este proceso, principalmente a los padres que tienen sus hijos 

estudiando la primaria. Cada institución educativa debe planear de acuerdo a sus objetivos la forma de 

tener contacto con los padres de familia. ya sea, por juntas infonnativas, grupos de encuentro, cursos de 

inducción, talleres intensivos de fin de semana. juntas mensuales, etc. 

"' Poco interá e importancia por parte de lu escuelu: 

Cuando las instituciones educativas tienden a operar en función de Jos resultados inmediatos en Jugar de 

trabajar en base a las necesidades de largo aJcance, le dan poca importancia al proceso de aprendizaje 

del alumno, en ocasiones soto les interesa que no existan reprobados, que no faJten Jos maestros, no 

tener problemas económicos y que no tengan percances con tos padres de familia, maestros, sindicatos y 

autoridades gubernamentales. 

A menudo solamente se buscan alternativas educativas, cuando la escuela se encuentra en casos de crisis 

o para cumplir funciones correctivas, por lo tanto, en muchas instituciones no tienden a prestar atención 

a las dimensiones de desarrollo y prevención escolar. 

"' Crttncias f1bu: 

En el enfoque centrado en el estudiante se le ha criticado por diversos ángulos, algunas han tenido 

fundamenlo, pero otras con poco o escaso conocimiento de la materia. Por eso, considero que algunos 

de Jos fracasos de este enfoque se han debido a las creencias falsas, que traen como consecuencia Ja falta 

de entendimiento, conocimiento, y profundidad. 

A continuación presento algunas de las creencias que yo considero como básicas. 
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a) Soto se puede aplicar a cit'rto nivel tducativo. 

Uno de los cnores más comunes con respecto a este enfoque radica en creer que sólo se puede aplicar a 

ciertas materias, situaciones especiales o a un solo nivel educativo. A través de los años, las 

investigaciones y la experiencia nos ha mostrado lo contrario, o sea. dicho enfoque se ha aplicado en 

diferentes paises, a diferentes poblaciones estudiantiles (primaria, secundaria, bachillerato y universidad), 

a diversos grupos étnicos y a diferentes estractOs socioeconómicos. 

Por ejemplo, lo han aplicado en primaria: la Maestra Barbar J. Shiel en el sexto afto; en una escuela 

secundaria de arte dramático y artes visuales en Houston~ en un bachillerato la Maestra Gay Swenson en 

su clase de francés; en universidades con el doctor Herbert Levita profesor de neurofisiología, el 

profesor Alvin White que impartia matemáticas en Claremont, California, en Saint Lawrence en Cantor 

Nueva York en el programa de fom1ación de docentes; la doctora Julie Ann Alleoder con maestros con 

el objeto de ayudarlos a tomar conciencia de las experiencias que inhiben y de las que promueven el 

verdadero aprendizaje~ en la universidad de Malaya en Kuala Lumpur, Malasia. con la profesora Mary 

Catherine Symons en Ja fonnación de docentes; en Alemania con los Reinhard y Anne-Marie Tausch; 

en el Centro de Integración Educativa, AC., de México, D. F., donde se trabaja a nivel primaria,. 

secundaria y bachillerato, también en la Universidad Naciona1 Aut6noma de México y la Universidad 

Anáhuac con Ja Maestra Rosa Maria Córdova, que ha hecho un intento de pasar de la ensei\anza 

tradicional a la enseñanza centrada en el estudiante, motivando aJ alumno a responsabilizarse no solo de 

su aprendizaje, sino de su propio desarrollo integral. y tal vez existan mas instituciones educativas que 

apliquen el enfoque centrado en el estudiante. 

b) Entendimiento erróneo de las funciones dtl facilitador. 

Algunos entienden el papel del facilitador dentro del salón de clase como nulo o secundario, ya que, 

confunden el permitirles a los alumnos aprender de manera autodirigida, en eliminar al maestro. 
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Lo que no se ha entendido es que el facilitador no esta cruzado de brazos, sino que, se encarga de crear 

un clima favorable para el aprendizaje significativo; promueve el descubrimiento en los alumnos para 

llevar su propio camino de aprendiiaje; respeta el proceso educativo de cada alumno, pero también. 

esta disponible para quién quiera consultarlo, preguntarle, pedirle orientación, escucharlos, etc.; ayuda a 

los alumnos a tener contacto con los problemas reales y les da la oponunidad de enfrentarlos; orienta a 

los alumnos a la elaboración de sus contratos de trabajo; proporciona recursos para el aprendiz.aje 

significativo, ayuda al esclarecimiento de los objetivos individuales y de grupo; respeta y alienta a los 

alumnos en sus ideas creativas de aprender~ en conclusión es 1m miembro partjciparjyo dentro del gmpa. 

DespuCs de mencionar algunas de las funciones del facilitador todavía se cree que su posición en el salón 

de clases es mínima: 

Un ejemplo claro de este entendimiento erróneo del filcilitador es lo que le sucedió al Doctor John 

Barkham, que ensei'iaba ciencia del ambiente en una universidad inglesa y que aplicó el enfoque centrado 

en el estudiante en su clase. Lo que le falló a este profesor es su actitud de excluirse de la experiencia 

grupal, o sea, se quedo fuera y sintió que él no tenía derecho a opinar en su curso, dejándoles todo a los 

alumnos, después no tuvo forma de volver a entrar, salvo la de entrometerse. El profesor Barkham 

cometía el error de mantenerse al margen de su propio curso, pues el " grupo era de ellos y podían 

emplear el tiempo como quisieran. Para su consternación. dedicaron la mayor parte de ese tiempo a 

conversar sobre temas intrascendentes, sin que l!l tuviera ningún modo eficaz de modificar la situación. 

Si se hubiera tratado de nuestro grupo, en el carácter de miembro participante podría haber expresado 

su enojo por la pérdida de un tiempo precioso, y lo habrian escuchado ... El error se debió a un exceso de 

celo en la intención de confiar en los demás Lo que no hizo fue confiar en si mismo, en su capacidad de 

ser un miembro útil del grupo. En consecuencia privó a los otros de lo que podía haber aportado ... 

Desechó la oportunidad de coparticipar y, lo que es más importante, se privó de coaprender ... La 

segunda consecuencia de la auloexclusión del profesor respecto del curso fue que se perdió del estimulo 

y la creatividad que surgen de la interacción plena y abierta de los miembros del grupo. 
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Al guardarse sus senlimientos ( y preocuparse él solo, en su oficina ) Barkham indujo al grupo a 

reaccionar de Ja misma manera. Los alumnos formaron algunos grupos de estudio, pero en su mayoria 

cada uno trabajó de modo independiente ... El aislamiento del profesor del resto del grupo, hizo que 

tanro él como los otros miembros se vieran privados de un imponanle coaprendizaje. Así es que Ja 

omisión de desarrollar una experiencia grupal facilitadora privó a todos de muchas ideas claras }' 

creativas que de otro modo sin duda habrian surgido (Rogers, )986, pp. 121 y 122). 

e) Confundir al maestro con ti ttnpeula y al alumno con el clienlt. 

Rogers ha escrito en diversos libros que si en Ja terapia centrada en Ja persona es posible confiar en la 

capacidad del cliente para manejar su situación vital y la finalidad del terapeuta es liberar esa capacidad, 

¿ por qué no aplicar esla Wpótesis a la educación ? Si Ja creación de una atmósfera de aceptación, 

comprensión , autenticidad y respeto es Ja base más eficaz para facilitar este aprendizaje denominado 

terapia,¿ por qué no, también esla base de puede realizar en Ja educación? 

Algunos autores preocupados por Ja educación confunden Ja terapia con la educación, que creen, que es 

Jo mismo una situación terapéutica a una situación educativa, que identifican aJ maestro con el terapeuta 

y al alumno con el cliente. Claro que no es Jo mismo, lo que Rogers hizo es proponer y poner en 

práctica las mismas actitudes facilitadoras en la terapia, aplicadas a la educación. En un saJón de clases 

no se da terapia. se utilizn la empalia, la autenticidad y la aceptación del maestro para facilitar el 

aprendizaje significativo aJ alumno. Es verdad que este enfoque propone organizar grupos de encuentro 

con Jos directivos, maestros y alumnos, para un mayor conocimiento de si mismo, pero eslo no significa 

que sin ellos Ja educación no funciona. 

Lo que hace Rogers es proponer una nueva modalidad integral, donde el estudiante tiene la oportunidad 

de descubrir y utilizar sus potencialidades para adquirir conocimientos que él mismo siente que necesita 

para su desarrollo educativo y personal. 
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d) La educación centrada en el estudiante es Elitista. 

Se considera al enfoque centrado en el estudiante elitista. ya que, en las escuelas o instituciones 

educativas donde se aplica. la procedencia de la mayoría de alumnos es de un nivel socioeconómico 

medio aho En realidad considero que es un peligro el que corre dicho enfoque, pues difícilmente las 

escuelas que pertenecen si gobierno, conocen y aceptan esta postura. V cuando están informados de 

este enfoque existe poca credibilidad de que realmente funcione y a veces se entremezclan otros 

inter~...es. Existe un ejemplo palpable en México, D.F., es la experiencia del Colegio De Ciencias y 

Humanidades, conocido como C.C. H, y que se parece en algunos elementos e ideas aJ enfoque centrado 

en el estudiante, porque en el C.C.H., tiene los siguientes principios: a) APRENDER A APRENDER, 

para significar Ja adquisición de una autononúa de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, b) 

APRENDER HACIENDO, e) APRENDER A SER, con el propósito de fonnar al alumno no sólo en 

la esfera del conocimiento, sino también en los vaJorcs humanos y d) ALUMNO CRITICO. Donde se 

le permite al alumno a ser creativo, critico, responsable y a tomar parte activa d~ntro del salón de clases. 

Tiene excelentes objetivos, pero como sabemos tiene muchas deficiencias, pues existen de por medio 

muchos interés distintos dentro de la institución que en ocasiones no permiten la fluidez de los objetivos 

principales es esos colegios, además considero que existe una fuerte resistencia a compartir el poder. 

Yo que lo viví en cnme propia me gusto el sistema, aunque al principio me costó trabajo entender que 

era mí responsabilidad mi aprendiz.aje, como en todo tuve maestros que sablan peñcctamente su rol 

como profesores y algunos no les interesaba si aprendiamos o no. pues era fácil echamos la culpa de que 

nosotros no participabamos y no queriamos aprender, una parte de la realidad es que los maestros en 

ningún momento les interesaba nuestro proceso educativo. Al llegar a la Universidad con actitudes 

participativas, algunos maestros nos identificaban rápidamente de donde veniamos, sí del C.C.H., o de la 

Preparatoria, y nos etiquetaban de "rolleros y grilleros". 
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Es triste darse cuenta de la poca credebilidad del sistema del C.C.H, considero que se le pueden hacer 

cambios imponantes, para que realmente funcione y se beneficien tanto alumnos como maestros, pero 

existe más preocupación por la politica e intereses personales, que no permiten el paso a una nueva 

forma de crecimiento etlucalivo, como podrla set la aplicación de los verdaderos objetivos del C.C.H., o 

la educación centrada en el estudiante Por eso, las escuelas particulares que si se atreven a iniciar este 

enfoque las llaman elitistas. 

Pero, no todo es elitista, aquí en México, D.F., existe el Centro de Integración Educativa. A. C., que 

tiene un sistema de cuotas diferencias para no convenirse en una institución cerrada y elitista. 

Por otra parte, de los colegios que Rogers tuvo la oportunidad de observar la aplicación del enfoque 

centrado en el estudiante fue el colegio de Louisville, Kentucky, donde tenla una población de alumnos 

muy pobres de la zona urbana; que desgraciadamente no sobrevivió, por la resistencia a companir el 

poder. 

e) Confusión del termino libertad responsable con la libertad de la escuela de Summerhill, 

Para Ncill, Summerhill es una estructura comunitaria que está en contra de la jerarquía, la fanúlia. la 

escuela, la religión y el ejército, y a favor de la igualdad, la libertad, el amor y la vida. MSummerhill es un 

internado de 50 a 70 nii'los de ambos sexos de cuatro a dicdsiete aftas; es una escuela autónoma, que no 

depende fundamentalmente más que de sí misma. Es una escueta en la que el rtli'lo puede, durante todo el 

día, hacer lo que le venga en gana mientras no altere la vida y la tranquilidad de los demás. Es una 

escuela con unas imposiciones mfnimas relativas a los horarios de sueño y de comida ( pero se puede no 

comer) y a la seguridad de los nii\os y la escuela ... Summerhill goza de una libertad total. Es una escuela 

que tiene el mínimo indispensable de escuela, tal como alguien la ha descrito ( el nii\o no está obligado a 

ir a clase; estudia lo que desea y cuando desea, si es que lo desea alguna vez ). ( Palacios, 1984, p. 

190) 
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Para Rogers. el significado de libertad es principalmente "interna, subjetiva y existencial, significa 

advertir que puedo vi\ir yo, aquí, ahora, por mi elección. Esa clase de coraje es la que pemúte a una 

persona aceptar la incertidumbre de lo desconocido cuando elige por si mismo E5 el descubrinUento de 

significados desde uno mismo, significados que surgen de escuchar con sensibilidad y abiertamente las 

complejidades de nuestra existencia Es la carga de responsabilidad por lo que uno ha elegido ser. Es el 

reconocimiento de ser una persona en evolución y no un producto final estálico. El individuo que con 

esta profundidad y coraje piensa en sus propios pensamientos, llega a ser su singularidad y se elige de 

manera responsable, puede tener la suerte de poseer cientos de posibilidades externas objetivas entre las 

cuales puede elegir, o tener la desgracia de poseer una sola. Pero sin embargo, en los dos casos existe Ir. 

libertad a la que me refiero. Ante todo estamos hablando de algo que existe dentro de la persona misma, 

algo fenomenológico en vez de externo, pero de todos modos algo que vale la pena valorar " ( Roger, 

1986, p. 319) 

Aunque estos enfoques tienen elementos parecidos como por ejemplo: La confianza en la naturaleza del 

rUi\o, ya que. para Neill el nii\o es innatamente sano, realista, bueno y siempre esta orientado hacia el 

bien. en una dirección positiva; para Roger la persona es valiosa por si misma. independientemente de 

su edad, nivel socioeconómico, estado civil, nacionalidad, ele., y la naturaleza humana es constructiva y 

digna de confianza. Por 01ra parte, para Neill la verdadera educación consiste en que el nii\o descubra 

por si mismo lo que quiere estudiar, pues fa misión de la ensei\anza consiste en estimular el pensamiento. 

no en inculcar doctrinas; para Rogers es importante que el alumno tenga la capacidad de elegir y 

autodirigírse en forma inteligen1e 

Pero, esto no quiere decir que sean enfoques iguales, sino cada uno tiene su valor propio y sus 

diferencias, por ejemplo: También para Neill la libertad esta en el interior del individuo y significa hacer 

Jo que se quiera mientras no se invada la libenad de los demás; en cambio para Rogers Ja libertad es 

in1erna, individual, donde elige responsablemente el camino a seguir. 
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Esta libenad responsable nos Ueva a un compromiso consigo mismo, con un objetivo o con el 

significado de la vida y es uno de los elementos miis importantes del cambio. El compromiso del que 

habla Rogers es un logro, es el tipo de dirección intencional y significativa que sólo se alcanz.a 

gradualmente, cuando se está cerca de las propias experiencias y respeta las tendencias inconscientes y 

las elecciones concientes. 

En el enfoque centado en el cstU'diante no es como Neill dice: que el niño goce de libertad total para 

desarrollarse, sino que es una libertad responsable, que lleva a un compromiso personal de autodirigirse. 

Ante estas limitaciones o fracasos cabe mencionar que aunque no haya perdurado el enfoque centrado 

en el estudiante en algunas instituciones educativas, la mayoría lograron el propósito de promover un 

aprendizaje significativo, pero debido a las falla internas o presiones externas, no lograron continuar. 

También es dificil aceptar un enfoque humanista y centrado en la persona. en una cultura inclinada a 

gobernarse mediante la autoridad, seria una buena oportunidad pemütir sobrevivir a un enfoque que 

propicia un aprendizaje significativo que fomenta una autodirección y crecimiento personal. A lo mejor 

nuestra sociedad no esta preparada para un enfoque tan revolucionario en la educn.ción, quizás primero 

tendriamos que ser una verdadera sociedad demócratica para que se dierá la auto-responsabilidad. 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES 

LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 



CONCLUSIONES 

Después .de este largo recorrido a través de la investigación documental del Enfoque Humarústa de la 

Educación, 1lego a la última parte de mi Tesis, con et fin de expresar una serie de reflexiones criticas y 

de proponer alternativas que beneficien nuestro sistema educativo, que espero que algún dia den fruto 

en la educación de nuestro país. 

Para iniciar diré que en cada sexenio ha existido la preocupación por la Educación y en cada uno de 

ellos se han realizado reformas en el sistema r.ducativo. En el sexenio de López Mateas se tuvo "El 

Plan de los Once Años ,. destinado a expandir la educación primaria, dándole prioridad a la construcción 

de aulas, a la creación de nuevas plazas para maestros y a mejorar el rendimiento académico de la 

primaria; con Dlaz Ordaz al principio se propusieron poner en práctica el Plan del sexenio anterior, pero 

después anunciaron oua refonna que tenla por objeto des&rollar la capacidad del nli'io para razonar 

sobre lo que hace y lo que aprende, o sea. "Aprender Haciendo"~ con Echeverria declararon otra 

reforma profunda e integral que pretendía la actualización de los métodos y técTllcas, la modernización 

interna cie la SEP y la extensión de Jos servicios públicos a poblaciones marginadas, todo esto sin hacer 

ninguna referencia de la supuesta reforma anterior, en el sexenio de Lópcz Ponillo se dió el "Plan 

Nacional d.: Educación" con el fin de elevar la calidad de la educación y la eficiencia del sistema 

educativo; afinnar el carécter popular y democrático del sistema educativo~ destacar Ja dignidad y el 

valor social del trabajo, por último la difusión de la cultura y la capacitación para el uabajo~ Miguel de 

la Madrid no se confonnó con una reforma sino con una Revolución Educativa que fortalezca los 

valores fundamentales de los mexicanos y lograr una educación con calida~ democrática, libre e 

igualitaria; por último con Carlos Salinas de Gortari nuevamente se proponen reformar la educación. 

pero ahora con el nombre de Modernización Educativa con objeto de reorganizar el sistema educativo. 

reformular los contenidos y métodos educativos y revalorar la función magisterial. 
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Mientras nuestra sociedad se mueve a grandes velocidades y nuestro alrededor se transforma (la vida 

económica, polilica, social, etc.), el quehacer educativo va a un ritmo más lento. La escuela es capaz de 

adap1arse, en pane, a los cambios de la sociedad, pero sin necesidad de cambiar verdaderamente, o sea, 

la escuela cambia de fachada de acuerdo a los intereses po\iticos, personales, económicos y sociales de 

cada sexerüo, pero no en esencia. Con esto no quiero decir que no han existido progresos importantes 

que han ayudado a la evolución educativa, pero en su interior siguen sin resolverse los mismos 

problemas de hace varias décadas. Para esto tenemos ejemplos muy concretos: en cada sexenio las 

reformas educativas promulgan que la educación debe ser integral; que es prioridad atender a los grupos 

marginados y a los indígenas; que hay que disminuir el analfabetismo; que es necesario bajar la deserción 

escolar, que se debe fomentar la investigación cientlfica y tecnológica; que es necesaria una revisión y 

un mejoramiento en los libros de texto; que la educación tiene que ser democrática y popular; que es 

importante propiciar la descentralización administrativa; que hay que reforzar la extensión de los 

servicios pl.ibticos.; que es necesario propiciar más la participnción de los padres de familia, maestros, 

directivos, aJumnos y comunidades en la labor educativa; que se debe capacitar al hombre para el 

trabajo~ que es necesario tener una educación de calidad y no de cantidad~ que hay que tener cambios 

profundos en los programas y planes de estudio que se adecúen a las necesidades reales del educando; 

que es prioridad mejorar la calidad profesional del magisterio, que es importante recalcar los valores de 

justicia y libenad, que es urgente combatir la ineficiencia y burocracia administrativa; que la educación 

debe corresponder a una necesidad reaJ y a los ideales de México y por último que es importante 

reorganizar todo el sistema educativo mexicano Lo que me interesa sei'lalar aqul, es que cada sexenio 

1•uefren a tomar en cuenta los mismos elementos o caracterlsticas para cambiar, y actualmente en 

19Q4 año de Campaña Electoral nuestros candidatos proponen exactamente lo mismo, como sí 

anteriormente no hubiesen ex.istido propuestas educativas, todo parece indicar que estas reformas no 

son capaces de solucionar los problemas educativos, y cada sexenio se necesita iniciar una nueva 

reforma educativa, pues no han sido suficientes los trabajos de los años anleriorcs, ya que, la crisis 

educativa continua 
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Estoy totalmente de acuerdo con Jo que dice Palacios ( 1984 p. 12) cuando menciona que el problema 

educativo se parece al cáncer porque "Ja escuela preocupa a todos Jos paises y a todos Jos niveles, no 

habiendose hallado todiwia Ja estrategia adecuada para solucionarlo a pesar de los esfuerzos, las 

inversiones y la urgencia de hallar una solución. 

Dichas refonnas mencionan que les interesa el desarrollo integral del educando, pero lo fragmentan en 

cada sexenio y lo que se necesita es un cambio donde exista contim1idad. 

Todas estas reformas tienen objetivos que muchas veces quedan en simples proyectos sin concluir, en 

simulaciones, en intentos, en improvisaciones o en imposiciones burocráticas, como sí el decir revasará 

la capacidad de lo que reaJmente se puede hacer en el momento histórico, porque en ocasiones existe 

poca congruencia entre Jo que se dice y lo que se hace, o sea., existe una incongruencia entre los 

objetivos y Jos hechos 

Otro problema importanle a tomar en cuenta ha sido el acelerado crecimiento demográfico, pues en un 

tiempo se creyó que con sólo construir escuelas iba a solucionarse el problema., si se hubiera realizado 

un análisis profundo de Ja realidad, sin estar de por medio intereses creados y hábitos obsoletos. otra 

cosa estuviéramos viviendo. Esta masificación ha llevado a decisiones que a nú parecer son graves, 

pues también se creyó que con "pasar a los alumnos" (regalarles calificaciones) sería la mejor decisión. 

pues saldrían más rápido los alumnos de la escuela y otros ocuparán su lugar. Con relación a esto 

recuerdo dos hechos que me impresionaron mucho: yo conocí a una niña que terúa fuertes problemas de 

aprendizaje y aprobó su primaria y secundaria con solo saber leer, escribir y sumar~ el otro caso fue 

cuando empecé a laborar en una Institución Educativa (Privada). mi sorpresa fue saber que la SEP no 

aceptaba muchos niños reprobados en sexto año de primarifty es mejor "aprobarlos" que tener otro nii1o 

nuevamente en sexto de primaria. 

La masificación es un problema complejo que no necesita decisiones ficiles y rápidas, sino implica una 

responsabilidad de buscar a fondo la solución del problema. 
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En la actual '' Modernización Educativa " se han realizado esfuerzos muy meri1orios: como aumentar el 

número de días (220) de clases; se han creado organismos descentralizados en diferentes entidades; se 

cambio el programa por Areas sustituyendo por asignaturas~ se aumento el número de horas semanales a 

las asignaturas de matemálicas y español; se redujeron los días festivos y puentes; se aplicó el programa 

emergente de reformulaci6n de contenidos y materiales educativos, etc. Y me preguntó ¿ estos cambios 

estin ubicados a una realidad del país? porque en México existe mucha pobreza y de IS millones de 

niños que necesitan Becas de Solidaridad, solamente le dan a 1 millón 100 mil. 

Por otra parte, cuando se realizó el concurso para la renovación de los libros de texto gratuitos de 

historia con el fin de quitar los antiguos por ser inadecuados y con conocimientos insuficientes, no se 

trabajó con calidad y fue penoso que los libros ganadores no fueran publicados por no cumplir con las 

120 recomendaciones de la SEP y porque además tenfan más de 200 fallas en datos y fechas; no tenían 

hilo conductor de la narrativa; las caricaturas no tenfan ningún tinle anfstico e histórico y omitían Ja 

historia desde Jos aftos 60 a la fecha. Como también en el libro de Geografia varias veces presenlaron 

mapas incorrectos. La SEP también puso su granito de arena a estas deficiencias, ya que, la 

convocatoria tuvo fallas y sus bases debieron ser mis explicitas para evitar muchos problemas. por otra 

pane, es importante no aceptar trabajos que no cumplfan con los requisilos establecidos. 

De todas formas se tuvieron libros de texto de historia al iniciar el ciclo escolar, y el que pago estas 

deficiencias fueron los alumnos. Nuevamente se trabajó aJ aventón y todo por cumplir con uno de los 

objetivos de la "Modernización Educativa". no importando la calidad sino cumplir como sea. Lo que 

salva a estos errores es tener un buen maestro aunque el libro de texto sea deflciente, además de que no 

es el único libro de texto sobre historia, malo es cuando cierta población estudiantil no puede adquirir o 

consultar otro libro mejor. 

Por otra parte. los mexicanos nos quejamos mucho y poco reclamamos, tal vez es por creer que por ser 

educación gratui1a nos debemos de confonnar con lo poco que proporciona la educación pública, pero 

mirAndolo bien la educación se paga de nuestros bolsillos a través de nues1ros impuestos. 
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Al revisar las refonnas educativas que han existido, en sus planteamientos y objetivos observo que 

contienen algunos elementos de dirección humanista, por ejemplo: con López Mateos, tenia un 

Secretario de Educación Pública (Torres Bodet) con actitudes e ideas muy humanistas, que le interesaba 

una educación integral para el mexicano; en el sexenio de Echeverria se mencionó que ta educación se 

debe basar en los principios de escuela activa; con López Portillo se iba a permitir aJ estudiante la 

oportunidad de desarrollar todas sus capacidades e iban a prepararlo para tomar decisiones 

responsables; en el sexenio de La Madrid propuso fomentar la investigación cientifica y humanista y 

además que el hombre practique toda su vida la autoeducación; con Salinas también propone una 

educación integral. Eslo quiere decir que el humanismo no pasa desapercibido, y ademAs es más fácil 

hablar que poner en práctica estos conceptos humanistas. Una de las deficiencias de los "hermosos" 

objetivos y planteamientos de las refomtAS ( sean humarustas o no ), radica en que se quedan solamente 

en propósitos, pero falta el "COMO" lograrlos. Esto me hace recordar los discursos de los 

"candidatos" para la presidencia o gobematura, donde prometen, prometen y prometen, y en realidad 

logran poco de lo que dicen. tal vez, les falta ubicarse en la realidad y tener claridad de "cómo lograr" lo 

que prometen, y cada sexenio tiene la misma tónica, pues, cuesta trabajo mirar a nuevos horizontes que 

permiten ver otro punto de vista que podrian aportar soluciones distintas, pero es más fácil quedarse 

aferrado a lo mismo, esto se me figura como no quererse bajar de la " rueda de la fortuna " y seguir 

dando vueltas, vueltas y vueltas a lo mismo, el bajarse d~ ella implica realiz.ar una refle:dón y buscar una 

solución de manera integral de acuerdo a las necesidades reales del país. 

Ante lo anterior no quiero parecer •muy negativa" pues no todo es de color negro; pues si existen 

logros importantes en la educación, si existen personas comprometidas con el quehacer educativo, si 

existen instituciones educativas que se preocupan por la calidad de la educación y además existen otras 

alternativas que proponen soluciones realistas que pueden apoyar a salir de la crisis educativa. 
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Y una de estas alternativas, es la que presento a través de mi tesis : " La Educación centrada en el 

Estudiante" y que tiene un enfoque humanista. A continuación expreso mi reflexión sobre este enfoque 

y parto de una la diferenciación entre el método de educación tradicional y el método de educación 

centrado en la persona. para después escribir mis comentarios personales. 

/llETODO TRADICIONAL JlfETODO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 

Objetivos 

* La educación centrada en la enseñanza 

* Detenninados por la autoridad 

• Satisface las necesidades del maestro 

• Interés por el desarrollo intelec~ual del

alurnno 

• No inten1a Ja cohesión del grupo 

• No propicia el conocimiento de sí mismo 

* La educación centrada en el estudiante 

* Determinados por el grupo y el maestro 

• Satisface las necesidades reales del alumno 

* Interés por el desarrollo integral del alumno 

* lnlenta Ja cohesión del grupo 

* Propicia el conocimiento de si mismo 
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METODO TRADICIONAL METODO CENTRADO EN El ESTUDIANTE 

Actividades de clue 

111 Mucha participación del Maestro • Mucha participación de los esturuantes 

111 Interacción entre Maestro-estudiantes • Interacción entre los estudiantes y Maestro 

111 Exposición de clases; tareas; memorizació~ • Trabajo en equipo e individual; memorización 

por repetición; control por medio de exame- facilitada por la actividad y el descubrimiento 

nes, concursos y competencias. personal; atención personal al alumno en su totalidad. 

• El maestro determina las actividades 111 El grupo o estudiantes detcmünan las actividades 

111 El maestro corrige, crítica o rechaza las • EJ maestro acepta las contribuciones de los alumnos 

contribuciones erróneas o irrelevantes de aun cuando sean erróneas o irrelevantes. 

los alumnos .. 

111 La discusión versa sólo sobre el malcñal 

del curso. 

• Se promueve Ja discusión sobre las experiencias 

personales y del curso. 
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METODO TRADICIONAL METODO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 

Funciones dtl M1eslro 

• Autoridad absoluta; poseedor del conocimien- • Guia y Facilitador del aprendizaje; su autoridad de 

to; elemento más activo en clase. servicio es compartida en el grupo; da mayor li

bertad conforme el grupo sea capaz de aswtürla. 

• Reforzanüeotos negativos como: castigos, 

amenazas, burlas e inclusive golpes¡ los re

forzamientos positivos promueven la com

petencia 

• Determina el curso de la discusión. 

• Expresa su evaluación. aprobación o de

saprobación absoluta y hace correcciones 

• Participa como un experto-autoridad en 

el grupo. 

• La confianza está reducida al núnimo 

• Propicia un clima de aprendiz.aje rígido 

o de constante miedo. 

• Reforzamientos positivos como: afecto, atención. 

valoración, aceplación incondicional. 

• Coordina la discusión del grupo. 

• Manifiena su aceptación y desaprobación sin 

juicios y muestra su comprensión. 

• Panicipa como un miembro más del grupo. 

• Confia en sus potencialidades. 

• Promueve un clima propicio para la facilitación 

del aprendizaje 
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METODO TRADICIONAL METODO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 

Funciones del Estudiante 

" Es receptor pasivo, dispuesto a obedecer, no • Panicipa activamente, es creativo y responsable 

an~ ni expresa sus ideas, opiniones y sen- en su proceso de aprendiz.aje, trabaja y se compro-

timientos. mete; desarrolla el espfritu de investigación. juicio 

critico y de justicia. 

• Es dependiente porque pide y espera del 

del maestro le dé respuestas y soluciones. 

' Deja la responsabilidad de la disciplina y de 

las actividades en clase al maestro. 

•El alumno "debe" de aprender Jo que el 

maestro le enseña. 

• Es independiente, ya que, busca e investiga sus pro

pias respuestas y soluciones. 

' Comparte la responsabilidad de la disciplina y de 

las actividades de Ja cta.~ con el maestro. 

• El alumno aprende lo que le es significativo para 

su vida. 

Evaluaci6n 

• Las calificaciones y los examenes son lradicio. " Las calificaciones y los examenes tiene muy poca 

nales e importantes. importancia. 

• El estudiante se somete a los examenes y a • El estudiante es responsable de su autoevaluación y 

los requisitos señalados por el maestro. de presentar evidencia de su trabajo. 

• El maestro asume toda la responsabilidad • Maestro y estudiantes comparten la responsabili-

de calificar. dad de caJificar lo aprendido. 
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METODO TRADICIONAL METODO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 

Consecuencias 

• Fomenta la individualización. • Fomenta la confianza en si mismo y en los demiis. 

• El alumno se descubre como competidor • El alumno se descubre como colaborador, como ser 

que tiene que vencer al otro para triunfar. digno y valioso. 

• Fomenta el éxito en poseer dinero, poder, • Fomenta Ja igualdad, la responsabilidad y el recono-

status, prestigio, etc. cimiento del valor del ser humano 

• Fomenta el reforzamiento social y material; • Fomenta el reforzamiento intrinseco. 

el alumno espera ser premiado por su trabajo. 

• Promueve la pasividad, el conformismo, la 'Promueve la responsabilidad, Ja creatividad, las rela-

apatfa y a veces la irresponsabilidad. cienes interpersonales, el esplritu de investigación, el 

juicio critico y el desarrollo de la persona. 

• Fomenta dependencia 

• Coordina la libertad y la elección. 

• Fomenta el autodescubrimiento, la autoaceptación y la 

autonomía. 

•fomenta libertad responsable y la elección. 

• El a01ori1arismo es política del salón de clase • Fomenta la democracia. 

• Fomenla y promueve la inlclectualizacion. • Fomenta la integración total del ser 
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Como se puede obsen ar en esta diferenciación, la escuela tradicional lejos de facilitar el aprendizaje, lo 

dificulta. El resultado es no sólo que el alumno aprende en la escuela pocas cosas, sino que además 

acaba por desinteresarse y fastidiarse de la escuela, pues el alumno construye sólidas defensas y 

resistencias hacia la cultura, a causa de su infortunada experiencia escolar. Más aún cuando el maestro 

presenta los conocimientos en forma "acartonada" y "aburrida", la cultura no es aburrida sino existen 

adultos aburridos, él mismo cierra las puertas en lugar de abrirlas, ya que, el alumno ve a al waestro 

como persona gris y mediocre hablando de temas importantes, y que no le importan los alumnos. Esto 

no quiere decir que todos los maestros son así, también existen maestros comprometidos y a pesar de 

las condiciones precarias dan clases con todo su entusiasmo y convencidos de su labor educativa y están 

en contra de la· rutina de la vida escolar y se arriesgan a confiar en el alumno poniendo su corazón y su 

ingenio para motivar al alumno en su aprendizaje. No son como los maestros que solo están esperando 

el "cheque quir¡cenal" para ser felices, sino son felices relacionAndose con sus alumnos. "Habria que 

distinguir, por un lado, entre los maestros que carecen de toda intencionalidad verdaderamente 

educativa y aquellos que luchan por una enseñanza cada vez mejor y mAs acorde con las necesidades 

reaies de la sociedad, maestros que muchas veces realizan un auténtico trabajo y luchan contra la inercia 

y la disfuncionalidad del aparato escolar" (Palacios, 1984, p. 607). 

Lejos de capacilar para enfrentar el cambio, como Carl Rogers lo postulaba, la escuela tradicional 

prepara para et conformismo, la falta de espíritu cooperativo y democrático, la competividad y el 

aislamiento. En lugar de liberar el desarrollo psicosocial del alumno lo deja indefenso ante los problemas 

con que deberá enfrentarse en un medio ambiente áspero, ya que, lo educa para la vida futura en lugar 

de pennitirle vivir y descubrir lo que quiere en su aqul y ahora. 

En cambio la escuela centrada en el estudiante le ayuda a liberar su potencial y no sus deficiencias, 

porque confia en su decisión libre y responsable, donde se te pennite expresar su creatividad y se le 

brinda la oportunidad de coparticipar en su educación, también permite al alumno tomar contacto con 

su realidad y con lo que desea estudiar favoreciéndole la responsabilidad de su propio proceso de 

aprendizaje significativo. 
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Las escuelas centradas en el estudiante no son cArceJes, sino lugares en Jos que es emocionante estar, 

como lo es sus propias vidas, donde se están enfrentando a muchos problemas. 

Después de estar a punto de acabar mi tesis me pregunto: ¿ Los alumnos, maestros, directivos, padres 

de familia. administrativos y en general los mexkanos, estamos preparados para un cambio tan 

revolucionario como el que Carl Rogers nos propones ? Mi respuesta es: Difícilmente, con esto no 

quiero decir que no se pueda aplicar Ja educación centrada en el estudiante en México, ni que tampoco 

que sus postulados no funcionen, sino solamente que no estamos preparados para ponerlo en practica 

en su totalidad, pues existen muchos intereses distintos a los educativos y es dificil que ceda el PODER 

y el CONTROL de Ja educación Jos aJtos mandos. 

Esto me hace recordar un dibujo, donde un hombre en cada etapa importante de su vjda siempre decia: 

"No estoy preparado" y cuando llegó a los cincuenta anos se escapó de su esposa, hijos y nietos y 

decidió volver hasta estar preparado, esto me hace reflexionar que serfa un pretexto decir que no se 

puede aplicar la educación en el estudiante por no estar preparados, creo que ya es tiempo de dejar 

echar la culpa aJ sistema educativo y empezar a prepararse en otros enfoques que propicien una 

educación de calidad. Para esto, cada vez más estoy convencida que la educación centrada en el 

estudiante sf puede funcionar en la educación mexicana y además cumpliendo con las nonnas 

establecidas por la Secretaria de Educación PUblica. Por otra parte, estoy conscienle que existen pocas 

personas en México que creen en esto, pero la semilla ya empezó a germinarse con la existencia del 

Centro de Integración Educativa, A.C., que dirige Ana Maria GonzáJez Garza (Ver Capitulo V, páginas) 

y con otras personas interesadas en la educación desde un enfoque humMtista. 

Personalmen1e, lo que se me haría dificil de poner en práctica de la educación centrada en la persona es 

dejarles a los alumnos la total libertad de elegir el contenido que desean estudiar y el manejo de su 

tiempo, sin antes prepararlos a tomar decisiones para que exisla la responsabilidad. 
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En base a todo lo que he investigado en mi tesis llegó a la conclusión que para que funcione este 

enfoque en México se necesita una preparación previa tanto de padres de familia, maestros, directivos, 

aJumnos. en fin de toda Ja comunidad educativa, del cual propongo las siguientes alternativas: 

a) La educación centrada en el estudiante se debe empezar a aplicar desde la Primaria, con planes y 

actividades definidas. Al principio es necesario ubicar al alumno en Jo que implica la libertad responsable 

para elegir su propio proceso de aprendizaje. Esta primera etapa tiene la finalidad de guiar y dirigir a la 

comprensión de este enfoque. En forma gradual se va caminado hacia la autodisciplina, autodirección, 

autoevaluación, juicio crítico, libertad responsable, autoconfianza., conciencia social, y toma de 

decisiones propias. El maestro--facilitador deja poco a poco (según el ritmo del a1umno) su papel de guia 

o director y se va involucrando personalmente en el proceso de sus alumnos hacia el aprendizaje 

significativo. También es importante tomar en cuenta el proceso del grupo, o sea, el momento en que se 

encuentra y de ahl partir para ir dejando poco a poco la libertad de elección. Si esto se empei.ara desde 

primaria, me imagino que ya en ta Secundaria los estudiantes tendrian menos conflictos personales de 

decisión, ya que, la escuela lo prepararla para tomar decisiones y además cuando llegen a la elección de 

carrera estarlan más conscientes de su camino a seguir y se conoccrian a si mismos. 

Por otra parte, la educación centrada en el estudiante también intimida al alumno, ya que, te resulta más 

ficil obedecer ordenes y quejarse, que asumir responsabilidades, cometer errores y sufrir las 

consecuencias, se tiene más seguridad siendo guiados y que le digan que se debe hacer. en lugar de 

elegir la propia opción. También. para unos maestros es una amenaza ceder el poder en el salón de 

clases que compartirlo con el alumno, por eso la educación centrada en la persona funciona a través de 

un proceso que se va adquiriendo con el tiempo y el trabajo, pues es dificil de incorporar de golpe ta 

importancia de la opción personal, el sentido de responsabilidad, el placer por la crcativida~ los valores, 

el compromiso, la autoevaJuación, etc. 

b) En la actua1idad los alumnos están acostumbrados a lograr éxito con el menor esfuerzo, estas 

actitudes no son de gratis, sino aprendidas principalmente en el entorno familiar. 
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Generalmente los padres de familia sobreprotegen mucho al hijo y no permiten que tomen decisiones 

propias. en ocasiones no tienen confianza en sus potencialidades y por eso ellos realizan to que su 

"chiquito" no puede realizar. Es muy imponante preparar al padre de familia a este enfoque, pues ellos 

pueden ser los mejores aliados o enemigos de este tipo de educación. La preparación puede ser con 

reuniones propedéuticas para informarles el sistema de educación que lleva la escuela y comprometerlos 

a que apoyen en casa; con reuniones mensuales para infonnar Ja evolución de su hijo y resolver dudas~ 

real.izar cursos sobre el enfoque centrado en la persona y el desarrollo del nli\o y por último propiciar 

grupos de encuentro entre padres, para una mejor relación personal y fruniliar. Algunas actividades son 

más funcionales para los padres de familia que tienen hijos en pñmaria o secundaria y se irían 

modificando confonne el grado escolar. 

e) A tos maestros se tes prepararla para ser facilitadores del aprendizaje con cursos. grupos de 

encuentro, reuniones mensuales, etc., con el fin de adquiñr o dejar fluir las cualidades de autenticida~ 

aceptación y empalia. El facilitador debe crear un ambiente favorable para que genninen las 

potencialidades de los estudiantes y logre la madurez y la autonomia. por lo tanto, esta educación nos 

lleva a un proceso de construcción integral de la persona humana. 

A los directivos y administradores también pueden aprender mucho mediante adiestramientos intensivos 

sobre el enfoque centrado en la persona. ya que, le ayudará en el aspecto 1aboraJ, social, intelectual y 

afectivo. 

Estas alternativas no pretenden cambiar el contenido y toda la estructura del sistema educativo, pues 

seria como querer tapar el sol con un dedo, sino que son opciones diferentes de impartir la educación. 

Al terminar de escribir mis tres alternativas generales considero de gran importancia realizar el siguiente 

comentario: SI alguien leyera estas alternativas tal vez diria: ¿ c.ómo se logra esto '? Esto me hace 

recordar los discursos que dicen los candidatos a la presidencia y los objetivos de las famosas reformas 

educativas, porque hablan y hablan, pero 1o importante es saber ¿cómo lograr 1o que proponen o 

prometen., 
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Y como no quiero caer en el mismo error, quiero decir que estas alternativas están basadas en nU propia 

experiencia, por ejemplo: he dirigido grupos de Madres interesadas en el crecimiento personal y 

actualmente tengo a mi cargo un grupo de jóvenes en la Escuela Superior de Comercio y Administración 

(ESCA) del Instituto Politécnico Nacional, donde aplico los postulados de Car! Rogers (empalia, 

congruencia y aceptación incondicional). También existe un Programa de Desarrollo Humano que se 

aplica a los niveles de Primaria y Secundaria en el Centro de Integración Educativa., A C., que dirige 

Ana Maria Gonzalez Garz.a. Dicho programa aporta instrumentos de apoyo teórico y práctico que 

penniten promover una educación que toma en cuenta al ser humano de una manera integral, esta 

infamación se puede encontrar en el libro: •EJ nifto y la educación" , alú nos dice el "cómo•. 

La educación centrada en el estudiante no es un remiendo de la educación tradicional, sino una 

propuesta que afronta con responsabilidad la crisis educativa y para llevarla a cabo se necesita estar 

convencido de que funciona y comprometerse con coraje y decisión. La tarea no es ficil, tal vez hay 

que luchar contra la fonnación del maestro~ contra las costumbres fáciles de los alumnos y padres de 

familia~ contra la masificación en las aulas; contra la insuficiencia de espacios y materiales; contra la 

sociedad~ contra la resistencia a compartir el poder que en esta época es algo que provoca temor; contra 

al miedo al cambio, etc., pero vale la pena arriesgarse, en lugar de quedarse sentado en el sillón 

contemplando afto con afio la crisis escolar. 

A Jo mejor no todas las personas relacionadas con la educación están convencidas de este enfoque, pero 

eso es lo de menos, pues considero que la pluralidad de ideas no es mal~ siempre y cuando ayude o 

propicie el beneficio en Ja educación. También estoy consciente que este enfoque tiene sus limitaciones 

(capitulo VI) y se piense en que solamente se puede aplicar solo a CS<Uelas particulares (grupo elitista), 

y' no es asi, se puede aplicar a todo tipo de escuela. el único problema es que la educación publica tenga 

la apertura para este enfoque; se que no es flcil pero tampoco imposible. 
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FinaJmente, al terminar mi tesis de investigación documental compruebo que las interrogantes del 

planteamiento del problema están confirmadas, ya que, la educación centrada en el estudiante si conduce 

a la facilitación del aprendizaje y cumple con las necesidades reales de los alumnos. Además los 

educandos necesitan un ambiente propicio para Ja facililación del aprendizaje y un desarrollo de las 

caracteristica.s de creatividad,. libertad responsable, decisión. autoevaluación, confianza. conocimiento 

de si mismo, etc., para esto, también es necesario propiciar una preparación previa de este enfoque a los 

padres de familia, maestros, directivos, administrativos y por supuesto a Jos educandos, para que este 

método funcione. ( Ampliamente expuesto en el Capitulo VI ). 

Por otra parte, Ja educación centrada en el estudiante ofrece alternativas diferentes para facilitar el 

funcionamiento de la Educación en México; en conclusión, he cumplido con los objetivos de mi tesis de 

investigación documental. 

El camino a recorrer no es ficil, ni nuevo, pues este tipo de educación pertenece al movimiento de 

educaciones nuevas que nació y se desarrolló a finales del siglo XIX y comienzos de nuestro siglo. 

Cuanto tiempo más necesitaremos para que se le abra el paso, para que se crea en ella y para que se 

ponga en práctica. Es un desafio este tipo de educación porque se necesita correr el riesgo de facultar al 

estudiante a que tome parte activa en su propio proceso de aprendizaje, se necesita confiar en las 

personas, comprometerse con un ideal democrático, tener ganas de actualizarse y cambiar, gustar de las 

relaciones interpersonales con los aJWMos e interesarse por el credmiento y desarrollo personal, cciente 

de los obstáculos que interpone la sociedad. 

Estoy contenta de haberme 

arriesgado y llegar al final de 

esta tesis. 
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• UMITACIONES 

La limitación que le encuentro a mi tesis es que no fue una investigación emplrica. donde se pudiera 

aplicar el enfoque centrado en el estudiante a varios grupos de alumnos y revisar que resultados 

arrojarla. seria muy interesante comprobar en una escuela mexicana si Ja empatfa, la congruencia y la 

aceptación incondicional en el salón de clase propicia el aprendizaje significativo. 

•SUGERENCIAS 

Las sugerencias de doy son las siguientes: 

a) Deseo que mi tesis sirva como punto de motivación para futuras investigaciones cientificas (como en 

otros paises se han realizado) de este enfoque, tanto en la en la educación, como en Ja clinica. 

b) Tambi6n espero que mi tesis sirva de motivación para los estudiantes y egresados en psicologia, para 

conocer más este enfoque humanista., que es un forma distinta de estudiar al hombre. 
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